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Resumen 

 
La migración venezolana se ha presentado antes, por causas diferentes, con menor 
frecuencia y volumen. No obstante, actualmente en Venezuela existe una profunda crisis 
económica, social y política, que ha causado el éxodo. Con el propósito de comprender los 
motivos que impulsaron a los venezolanos a emigrar, sus vivencias en el exterior y 
expectativas sobre el retorno, se utilizó el enfoque metodológico cualitativo, la postura 
paradigmática socio-crítica y el método hermenéutico. La información fue obtenida a 
través de análisis bibliográficos y de entrevistas en profundidad. Los hallazgos apuntan a la 
existencia del deterioro de las condiciones de vida en Venezuela que induce a sus 
ciudadanos a irse de forma forzada de su país y el imperativo viraje necesario en la gestión 
gubernamental en el que se planteen y ejecuten políticas que estén orientadas a atraer a 
los migrantes de vuelta a su nación y a la recuperación del talento humano. 
Palabras clave: Migración, fuga de talento, nación. 
 

SOCIO-POLITICAL IMPLICATIONS OF MIGRATION DYNAMICS IN VENEZUELA 
 

Abstract 
 

Venezuelan migration has occurred before, for different reasons, with less frequency and 
volume. However, there is currently a deep economic, social and political crisis in 
Venezuela, which has caused the exodus. In order to understand the reasons that drove 
Venezuelans to emigrate, their experiences abroad and their expectations about their 
return, the qualitative methodological approach, the socio-critical paradigmatic stance 
and the hermeneutic method were used. The information was obtained through 

mailto:maribelmejias1977@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5246-8578
mailto:lecoblac@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8395-7630


 

 

Página | 81                             http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialogica                          D 

bibliographical analysis and in-depth interviews. The findings point to the existence of 
deteriorating living conditions in Venezuela that induce its citizens to leave their country 
by force and the imperative of a necessary change in governmental management in which 
policies aimed at attracting migrants back to their country and the recovery of human 
talent are proposed and implemented. 
Key words: Migration, Talent drain, nation. 
 

Introducción 

 

En fechas recientes un gran número de venezolanos ha retornado desde el exterior 

al país, aun teniendo en cuenta la crisis económica, social, política y humanitaria por la 

cual atraviesa la nación. Sobre esta base de gran interés se examinaron los diferentes 

contextos que ha generado este fenómeno de migración bidireccional en Venezuela, así 

como sus causas y consecuencias en la actual realidad social interna y de la región en 

general. En buena parte de la segunda mitad del siglo xx, uno de los países con mayor 

atractivo para migrar era precisamente Venezuela, la cual actuaba como receptor, dando 

acogida a muchos extranjeros que provenían de América Latina, Europa y Asia, y quienes 

consideraban a la nación apta para desarrollarse y continuar con su plan de vida. No 

obstante, en la actualidad es lo opuesto, porque Venezuela se ha transformado en una 

nación emisora de población hacia el exterior. 

 

No obstante, llama la atención que la gran mayoría de los que han tomado la 

decisión de irse han sido talento humano formados como profesionales, empresarios, e 

incluso extranjeros y sus familiares, que alguna vez vieron en Venezuela su hogar y un 

lugar con oportunidades. Durante la pandemia por Covid -19, el flujo migratorio 

venezolano se desaceleró por las restricciones de acceso y las medidas de bioseguridad 

aplicadas por las naciones del mundo, para tratar de contener el virus. Sin embargo, esto 

para algunos no fue un impedimento definitivo puesto que eligieron salir del país por 

diferentes medios y vías, incluso a costa de exponer su integridad física, emocional así 

como la de sus familiares.  

 

El interés que promueve el desarrollo de esta investigación está inmerso en la 

problemática sobre las implicaciones sociopolíticas de la dinámica migratoria que ocurre 

en el país, así como, en efectuar una revisión sobre los motivos por los que, en algunos 
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casos, se ha dado el retorno de la diáspora a Venezuela. Por su parte, Colby (1996) 

propone la premisa que “…toda cultura o sistema social tiene un modo único para 

entender situaciones y eventos, es decir siguen un patrón cultural”. (p. 10), en ocasiones 

las poblaciones adquieren costumbres que se ha practicado en otros entornos, 

tomándolas como suyas, es decir, siguen un modelo y lo adoptan como parte de su 

cultura. Está claro que la migración no era parte de las costumbres de los venezolanos, sin 

embargo, la adoptaron.  

 

Podrían plantearse preguntas desde diferentes enfoques, para buscar vislumbrar 

esta problemática y sus implicaciones, entonces, ¿Emigrar se ha convertido en una moda, 

que algunos venezolanos han adoptado aprovechando la coyuntura de la crisis en el país? 

o ¿Emigrar ha sido la única opción para sobrevivir y reinventarse? y cabría preguntarse 

¿Cuál fue el o los motivos de los que decidieron no emigrar? ¿Por qué están regresando 

los venezolanos a su país? Son varias las interrogantes y posiblemente para cada una 

existan varias respuestas, que facilitarían el estudio y comprensión de una de las caras de 

esta compleja realidad que ha marcado en forma diferente, tantas vidas de ciudadanos, 

de familias enteras y de todo un país. Se puede finalizar afirmando que todas las naciones 

tienen sus problemas y debilidades, algunas dan respuestas adecuadas y resuelven sus 

problemáticas; otras lamentablemente, las alimentan fortaleciendo el caos.  

 

Bajo este enfoque, el artículo se ha construido en cuatro secciones: en la primera se 

muestra el diseño metodológico de tipo cualitativo, con una postura paradigmática socio-

crítica y un enfoque hermenéutico crítico. En la segunda sección se destacan aspectos 

importantes sobre la migración, sus efectos socioeconómicos y educativos en Venezuela; 

en la tercera sección se exponen realidades de la fuga y diáspora de talentos de alto nivel 

hacia otros destinos, y algunos aspectos que tiene que tomar en cuenta el migrante al 

radicarse en otros territorios; así como las causas de su emigración, realidades vividas en 

el extranjero y su retorno a la patria y en la cuarta sección se plantean por parte de las 

investigadoras varias reflexiones críticas sobre lo estudiado. 
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Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación se consultó amplia documentación sobre el 

tema, el estudio está sustentando por fuentes que sirvieron para recopilar valiosa 

información como portales de noticias y documentos electrónicos, también se utilizó la 

estrategia de recolección de información a través de la entrevista a profundidad, realizada 

a cinco actores clave, que recientemente retornaron al país, todas bajo el mismo guión. 

Los criterios de selección de las personas entrevistadas fueron venezolanos mayores de 20 

años, que salieron del país en el 2019, y que llevaban al menos (3) tres años en el 

extranjero; cabe mencionar que con esto se pretendió ubicar un grupo heterogéneo. El 

enfoque de la investigación es cualitativo según Blasco y Pérez (2007) “estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas”. (p. 25).  

 

El paradigma utilizado fue el socio-critico, Freire (1972) asumiendo la postura de 

Blas (como se citó en Fernández Nares, 2009), como "una forma discursiva aparentemente 

establecida de predicar el cambio y la alteración del orden existente en función de 

criterios de verdad y emancipación" (p. 254). 

 

Se pretendió reflexionar sobre las implicaciones del fenómeno migratorio que se 

viene gestando en Venezuela, así como establecer los motivos del retorno de la diáspora, 

para detectar las necesidades que tiene la población en general, que los impulsa a huir. El 

método Hermenéutico crítico (Habermas, 1981 y Kosík, 1967) “otorga preponderancia y 

estatus científico a la investigación bibliográfica. La hermenéutica encuentra aquí la 

realización de lo interpretado, demostrando así que no se agota en un saber teórico 

meramente, sino que igualmente, comporta esencialmente un fin práctico (Mejías, 2014, 

p. 20).  

 

Mendoza (2003) considera que la hermenéutica crítica “…nos sirve para aceptar a la 

interpretación como un proceso de ruptura en los efectos no intencionales de un orden 

interpretativo de univocidad.”(p. 1). Así, se amplía el alcance de los criterios de 

construcción del conocimiento, de tal forma que abarque las dimensiones de éste, en el 

ámbito social, lo que incide directamente en las relaciones comunicativas del ser humano.  
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En la hermenéutica crítica, el intérprete no se interesa sólo en lo que su autor 
ha querido decir, sino que se interroga sobre la realidad misma, privilegiando 
el nivel de acceso en el horizonte de compresión.. Tiene que mostrarse crítica 
(Mendoza, 2003, p. 16). 
 
Por esta razón se realizó la interpretación detallada de las opiniones y respuesta 

arrojadas por los actores seleccionados en la entrevista, para lograr una exégenesis de la 

realidad que tiene el fenómeno migratorio en el país. Lo que se pretende es descifrar los 

diferentes criterios o testimonios expuestos vía oral y escrita por los entrevistados, para 

establecer una crítica sobre lo que desean expresar las personas escogidas. Para ello, se 

empleó la entrevista profundidad, que aportó una visión general y real de la realidad 

enfocada en la experiencia que vivieron los actores al migrar. 

 

La Migración como Fenómeno Social y Político en Venezuela 

 

A mediados del 2016 se empezó a evidenciar el éxodo de muchos venezolanos a 

consecuencia de la crisis económica nacional, aunado al cierre de las fronteras y el espiral 

inflacionario exponencial. Según reporte informativo de la Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados ACNUR del ocho (8) de noviembre (2018), estima que para el 2017 se 

intensificó esta situación tal como se señala la Agencia de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), anunciaron: “la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el 

mundo en el 2017 y 2018, ha alcanzado los tres millones, los países de América Latina y el 

Caribe albergan a aproximadamente 2,4 millones de personas refugiadas y migrantes de 

Venezuela, mientras que otras regiones albergan a los restantes 600.000.” 

 

Para inicios de 2012 también se evidenció una oleada de migrantes, debido 

principalmente a la crisis petrolera que se presentó en esa oportunidad, siendo en este 

caso una población muy especializada la que emigró de Venezuela.  

 

Pero la mayor diáspora se denotó a partir del 2017, debido a la acentuación de 

problemas socioeconómicos como violencia, inseguridad, escasez de alimentos, 
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medicinas, falta de empleo e hiperinflación. Así lo demuestra la Tabla 1 en donde se 

muestra el comportamiento de la diáspora venezolana entre los años 1990 y 2019. 

 

Tabla 1 
Emigrantes venezolanos por sexo 

Venezuela – Emigrantes totales 
Fecha Emigrantes Hombres Emigrantes Mujeres Emigrantes 

2019 1.216.983 1.302.797 2.519.780 
2017 285.367 372.072 657.439 
2015 301.693 388.990 690.683 
2010 246.178 312.313 558.491 
2005 194.708 243.984 438.692 
2000 141.875 177.365 319.240 
1995 107.385 135.426 242.811 
1990 83.012 102.934 185.946 

Fuente. Los Venezolanos Emigran Más. (2021). Datos macro.com. https://acortar.link/co4ln7. 

 
La Tabla 1 demuestra cómo el flujo migratorio ha aumentado en los últimos años en 

Venezuela, en donde un gran número de  mujeres ha tenido que abandonar a sus hijos, 

para cubrir los gastos de alimentación, vestido, escuela, y salud desde otro territorio. 

Otras, se marcharon con sus niños enfrentándose a muchos peligros, como la travesía por 

la selva del Darién, en donde muchos han perdido la vida, ya que son expuestos al crimen 

organizado, la explotación sexual y enfermedades.  

 

En referencia a esto, la ACNUR (2022), emitió en un reporte informativo lo siguiente: 

“Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la 

inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con 

más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela la mayoría de las 

cuales vive en países de América Latina y el Caribe, ésta se ha convertido en la segunda 

crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo.”(p. 1).  

 

Mujeres, niñas, niños y hombres salen de Venezuela en dirección a países vecinos y 

de otras regiones debido a las circunstancias políticas, socioeconómicas y de derechos 
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humanos en su país. Muchas de estas personas llegan asustadas, cansadas y en extrema 

necesidad de asistencia. 

 

Los venezolanos continúan en el 2022 huyendo de la pobreza, el desempleo, falta de 

servicios públicos de calidad. La gran mayoría de estas personas están en alrededor entre 

los 15 y 30 años de edad, que carecen de bienestar personal. Muchos no pueden 

costearse la carga calórica y proteica de alimentos requeridos para tener una calidad de 

vida saludable, debido al desempleo, alto costo de alimentos, deficientes salarios que no 

cubren los precios y gastos de la canasta básica. Esto colocando de lado a las actividades 

de esparcimiento, recreación y vestido que son también relevantes para el buen 

desarrollo emocional de un ser humano.  

 

Cada día la diáspora venezolana se observa con mayor intensidad en muchas partes 

del mundo, sobre todo hacia los Estados Unidos de América (EEUU). Así lo denota la 

British Broadcasting Corporation (BBC), quien ha manifestado que: “En agosto del 2022, el 

número de venezolanos que pretendieron atravesar la frontera desde México hacia 

Estados Unidos fue mayor que el de guatemaltecos y hondureños. Solamente los propios 

mexicanos realizaron más cruces”. De la misma forma, Bermúdez (2022) de la BBC, 

informó: …En octubre la patrulla fronteriza registró unos 25.349 encuentros con 

venezolanos. Esa cifra cuadruplica los 6.301 eventos de este tipo registrados en agosto de 

2021.” (p. 1). Lo que supone que el problema continúa con mayor intensidad, solamente 

que la gran mayoría de venezolanos se ha dado cuenta que en los países de América 

Latina, no están favorecidos políticamente, para migrar.  

 

Muchos temen que los nuevos gobiernos o modelos políticos repitan la misma 

ideología y forma de mando en países de América Latina. Por esa razón la población 

migrante están tratando de huir hacia los Estados Unidos. Exponiéndose a peligros de 

mayor impacto, como la trata de personas, secuestro, prostitución y grupos armados. 

También a los desafíos del clima y terreno, poca alimentación, cansancio y depresión. 

Toda esta movilidad de los venezolanos en el mundo para el 2022, lo reseña la BBC en el 

siguiente mapa (Ver Figura 1):  
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Figura 1 

 

Destinos principales de los migrantes procedentes de Venezuela entre 2015 y 2022 

 

 
Fuente. Naranjo, S. (2022). Crisis Venezuela: ¿A qué países emigran los venezolanos? .Statista. 
https://es.statista.com/grafico/15214/destinos-principales-de-los-migrantes-procedentes-de-
venezuela/ 

 

El mapa (Figura 1) evidencia que la mayoría de los migrantes venezolanos, están 

radicados en los Estados Unidos de América, puesto que la mayoría, observan a este país 

como un puente de estabilidad y bienestar. No obstante para llegar allí se enfrentan con 

barreras geográficas y legales. Similar situación sucede hacia la migración Sudamericana.  

 

Por otra parte, existen diferentes tipos de migración según la Geo-enciclopedia 

(2022) que están expuestas según los criterios o razones que llevaron a una determinada 

población a huir de su país, entre ellas se tienen: 

 

Migración interna. Son los movimientos dentro de una misma región, estado o país, 

por ejemplo, de Caracas a Maracaibo. 

 

Migración externa. Compone movimientos migratorios en los que las personas 

llegan a otra región, estado o país diferente al anterior. 

 

mailto:stephanie.chevalier@statista.com
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Migración internacional. Es el traslado de una persona o grupo social de un país a 

otro. Por ejemplo de Venezuela a México. 

 

Transferencia de población, migración involuntaria o migración forzada. Es cuando 

una o más personas deben salir obligadas de un país a otro, en Venezuela se ha visto 

mucho en los casos de solicitud de asilo de varios venezolanos a otras naciones, por acoso 

o persecución política por parte de los entes gubernamentales, también por 

enfrentamientos civiles. 

 

Migración impelida. Sucede cuando los migrantes deciden movilizarse debido a 

problemas ocurridos en su país, como guerras o conflictos políticos. 

 

Migración en cadena. Se origina en serie; comienza con una o más personas dentro 

de un grupo de personas, como por ejemplo una familia, y progresivamente otras 

personas del mismo grupo migran al mismo sitio que sus antecesores. Se puede observar 

que la mayoría de los venezolanos se ha llevado a sus familiares al país que residen. 

 

Migración escalonada. En contraste con la migración en cadena, esta sucede poco a 

poco en momentos cortos. Por ejemplo, de un pueblo a una ciudad y después a un país 

desarrollado. 

 

Migración estacional. Las personas migran pero por un momento determinado, por 

lo que se presenta como una migración semipermanente. La gran mayoría son migrantes 

temporales que los atrae las oportunidades de trabajo y óptimos entornos climáticos. 

 

Migración circular o de retorno. La población que abandona su país, retornan 

después de un determinado tiempo a su lugar de origen. Como es el caso de muchos 

venezolanos hoy en día. 

 

Efectos Socioeconómicos del Proceso Migratorio en Venezuela 

 

Desde el 2017 se ha sentido en diversos países la presencia de venezolanos en 

diversas partes del mundo, que ha crecido paulatinamente en el tiempo. Esta situación ha 
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venido preocupando a las naciones que actúan como receptoras, debido a que este 

fenómeno amerita atención desde el punto de vista socioeconómico, porque estos 

migrantes serán parte de su localidad y por tanto necesitan de los beneficios y servicios 

con los que cuenta y se les puedan brindar en determinadas regiones.  

 

Un ejemplo de lo mencionado se observó durante la pandemia por Covid.19, cuando 

se logró obtener las vacunas, varios países se vieron en la obligación de brindar estas dosis 

también a los venezolanos, lo que implicó un gasto para esa nación. Generando varios 

efectos en materia social y económica de cada nación que acogió a la población migrante. 

A continuación se desglosará cada efecto que ha creado esta movilidad. 

 

Efectos sociales. Las diásporas venezolanas se han venido enfrentando a diversas 

situaciones y riesgos para lograr ubicarse en una determinada región. Uno de ellas es la 

xenofobia, la cual han sido objetos la gran mayoría de los migrantes venezolanos. Algunos 

residentes de los países que han acogido a la comunidad migrante exponen cierto temor 

al ingreso de estas personas. Hecho que ha sido lamentable, porque no todos los 

venezolanos se han dirigido a esas regiones a trabajar, sino que todo lo contrario, se han 

aprovechado de la coyuntura, para realizar actos ilícitos, relacionados con la delincuencia, 

secuestros y estafas. Situación que ha generado una molestia general y por tanto en 

algunas regiones se les ha dado un trato poco agradable, de allí parte el dicho: pagan justo 

por pecadores; es irónico, pero lamentablemente esta situación está ocurriendo. Con 

respecto a los efectos sociales que ha desencadenado la migración  venezolana, el 

Ministerio de Relaciones Interiores en Venezuela (MPPRE), en un informe realizado por 

Navas (2019), expresa: “En los últimos tiempos se ha venido registrando un abanico 

bastante variado de actos de xenofobia y discriminación en contra de los migrantes de 

nacionalidad venezolana, impactando negativamente en sus derechos humanos”. (p. 1) 

 

Recordemos lo ocurrido en el municipio brasileño de Pacaraima, en el estado de 

Roraima, en 2018, cuando un grupo de manifestantes obligó a unas mil doscientas personas 

venezolanas a cruzar la frontera de regreso a Venezuela, además de quemar sus 

pertenencias y destruir el campamento donde se alojaban, debido a supuestos hechos 

delictivos cometidos por venezolanos. Aquí ya no estamos ante opiniones inofensivas, sino 

ante verdaderas amenazas a la vida y la integridad personal de migrantes. Este es un 
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problema bastante grave que vive constantemente el venezolano en otras naciones, no 

solamente es pasar la travesía de lo que implica el emigrar, sino que también al llegar a 

estos pueblos son tratados con desigualdad e intolerancia, y poca empatía, porque el ser 

humano generaliza y juzga a todos por igual. Este inconveniente también se ha intensificado 

debido a que muchos venezolanos, no cuentan con los permisos correspondientes para 

estar legal en esas regiones, y la gran mayoría tiende a dedicarse a la economía informal, 

algo que ha traído consecuencias para los residentes, porque desde el principio ellos eran 

quienes se encargaban de esto, y es su trabajo y sustento. Además se puede observar la 

gran cantidad de personas haciendo este trabajo, ocasionado que las calles estén poco 

transitables para los ciudadanos.  

 

Efectos económicos. Cuando un grupo de migrantes entra a un país, se produce un 

choque en donde empieza la lucha de la oferta y demanda en el sector informal, pero a su 

vez tiene un conflicto por el consumo en el país, dependiendo de cómo se comporte ese 

consumo, podría atenuar un poco los efectos de bajada de salarios en el mercado laboral. 

Los factores de consumo de los migrantes, como no cuentan una estabilidad profesional y la 

gran mayoría se ha dedicado la economía informal, su consumo no es lo suficientemente 

grande para atenuar esos efectos de ese choque de la oferta y demanda. Es decir, cuando 

hay una diáspora empieza un aumento del desempleo, pero esto es solo para los migrantes, 

porque los residentes siempre le van a dar priorización laboral en su país. Esto generará una 

competencia entre los migrantes por la oferta y demanda de trabajo. Así lo demuestra una 

publicación del Diccionario Economipedia, realizada por López (2021) el 29 de enero, en 

donde expresó: “Los venezolanos disponen de un elevado nivel formativo, superior en 

muchos casos al de los habitantes de países como Perú o Ecuador, que carecen de 

recursos económicos suficientes.”(p. 2) 

 

Así, los venezolanos han estado trabajando en empleos que no se corresponden con 

su nivel de estudios, subsistiendo gracias a contratos temporales. Son multitud quienes, 

incluso, se mantienen gracias a la economía informal, sin contrato y operando en sectores 

poco productivos. Desafortunadamente esta informalidad laboral está revelándose como 

algo bastante común entre los venezolanos. Muchas empresas o corporaciones se 

aprovechan de la preparación y formación académica de los venezolanos, quienes les 

ofrecen sueldos más bajos, que los salarios que percibe un residente.  Allí es cuando se 

https://economipedia.com/definiciones/economia-informal.html
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empieza a denotar una baja participación en los nativos, ya que las empresas y compañías 

les conviene la mano de obra barata. Pero siempre existe una luz en el camino, y una 

muestra de ello se evidencia en las acciones que está llevando a cabo la ACNUR y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quienes lanzaron el Plan Regional 

de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP), hecho que ocurrió el 9 

de diciembre de 2021. El Plan fue realizado en conjunto con alrededor de 137 socios y 

tiene como objetivo apoyar en el bienestar tanto de las personas refugiadas y migrantes 

de Venezuela como de los grupos de acogida en 17 países en América Latina y el Caribe.  

 

Efectos educativos. La educación para el migrante en otros países, también ha sido un 

problema. La inserción escolar al sistema educativo en otra localidad conlleva muchos 

cambios. En primer lugar, el manejo de los códigos sociolingüísticos es algo nuevo para los 

niños y niñas migrantes.  Empezar de nuevo, y conocer amigos, socializar, y aprender de 

otras costumbres y cultura, son hechos cambiantes para cualquier ser humano. 

La mayoría de la población que ha migrado, busca opciones en escuelas que estén 

cerca de la localidad en donde habitan o donde laboran, para tener mayor acceso a la 

institución escolar. Pero existen otros migrantes que no incluyen a sus hijos al sistema 

escolar del país que lo acogió, sino que los ponen a trabajar junto a ellos o los deja bajo el 

cuidado de otro familiar que los acompañó en la travesía. Esto ocurre por los bajos recursos 

económicos, también por no contar con apoyo para su cuidado.  

 

Cuando deciden retornar de nuevo a Venezuela, colocan un nuevo problema en 

manos del Ministerio de Educación e instituciones educativas, porque los niños y niñas ya 

cuentan con una edad superior y la misma no corresponde al último grado aprobado. 

También pueden encontrarse casos de infantes que nacieron en otro país, o emigró con 

poca edad, pero nunca se le brindo escolaridad. Éste es sometido a evaluaciones 

exploratorias para saber que competencias tiene, y así colocar en un grado apto para 

empiece su escolaridad. Y así transcurre el tiempo y en la diáspora que retorna observamos 

a estudiantes que tienen entre 9 y 12 años que aún no saben leer, ni escribir. Con muchas 

oportunidades de mejora, pero demandando una mayor preparación y atención individual 

docente.  
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Por otro lado, existen padres que les ofrecieron escolaridad a sus hijos, aunque al 

regresar al país, dejaron documentos importantes en aquellas instituciones educativas, por 

lo que al llegar a una escuela en Venezuela, no cuentan con la debida documentación de la 

actuación escolar del discente. Todo esto ha traído como consecuencia que estas 

instituciones educativas, tengan que aplicar pruebas diagnósticas y evaluativas a los 

estudiantes que van llegando o retornando al estado, para estimar en qué grado puede ser 

reinsertado o inscrito al sistema escolar, tomando en cuenta también la edad y 

competencias del estudiante. Es importante resaltar que esta situación genera en los niños, 

niñas y jóvenes un estrés emocional, ocasionando angustia e incertidumbre. 

 

Por otro lado, un informe titulado: “Una oportunidad para todos: Los migrantes y 

refugiados venezolanos y el desarrollo futuro del Perú” que presentó el Banco Mundial 

como parte de una serie de estudios sobre la migración venezolana en América Latina y el 

Caribe. Analizando la situación en Colombia, realizado el 2018, y uno sobre la situación en 

Ecuador, que se publicará a principios del 2020, menciona en referencia a la educación: 

“Del total de la demanda estimada para 2019, el sistema educativo público peruano ya ha 

absorbido alrededor de 35 000 estudiantes venezolanos, permitiendo que muchos de ellos 

se matricularan después del inicio del año escolar para evitar retrasos en sus estudios”. (p. 

3).  La migración también causa estragos en la educación, porque la mayoría tratan de 

ubicar a sus hijos en las escuelas, que trae consigo una gran demanda de cupos, generando 

una mayor población estudiantil en los centros educativos. Es relevante destacar que a 

pesar de todo lo que pasa el migrante venezolano, y de lo que se puede conseguir en cada 

nación, los países receptores tratan de ayudar y brindar escolaridad a los niños, niñas y 

jóvenes venezolanos. 

 

La Diáspora del Talento Venezolano 

 

La diáspora es la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto 

obligados, por distintas causas, a abandonar su lugar de origen. También significa 

‘dispersión’, que implica el desplazamiento de un numeroso grupo de personas desde su 

país de origen hacia otros lugares que por lo general son otras naciones debido a que en 

éstas ofrecen mejores condiciones materiales, ambientales o institucionales para vivir y 

desarrollarse como humanos. Este comportamiento migratorio, se ha observado desde los 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/107621574372585665
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/107621574372585665
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tiempos ancestrales en varios pueblos, sin embargo, el tema que ocupa el interés de esta 

investigación, es el que en los últimos años se ha presentado en Venezuela, es 

ampliamente conocido que los venezolanos no tenían como costumbres emigrar por lo 

general salían del país por estudios, tratamientos puntuales de salud o a vacacionar y 

regresaban a su nación una vez realizada la meta o satisfecha la necesidad en cuestión. 

 

A través de su historia, este país fue identificado como un territorio que acogía 

migrantes de otras nacionalidades. Venezuela país anteriormente era gobernado bajo un 

régimen democrático, donde se respetaban la libertad de expresión, los derechos 

humanos y ofrecía múltiples oportunidades de inversión, crecimiento económico y 

progreso, para quienes venían a asentarse en esta tierra, la mayoría de los inmigrantes 

que ingresaron al país, provenían de Europa, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe 

entre muchos otros. 

 

Figura 2 

 

Imágenes que reflejan la tragedia de los venezolanos 

 

  
Fuente. Tomado del Portal web de la ACNUR. https://www.acnur.org/ 

 

Este fenómeno migratorio venezolano comienza a ser evidente a finales del siglo XX 

y con el nuevo gobierno que asume la conducción de Venezuela en el año 1999 se activa y 

aumenta a grandes proporciones en la medida que han transcurrido los años “Según la 
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ACNUR, cada día entre 4.000 y 5.000 venezolanos salen del país, la mayoría a pie, a un 

destino incierto, pero con la esperanza de un mejor futuro para sus familias. Su 

movilización está cambiando el rostro de América Latina y el Caribe para siempre.”  

 

Entre los investigadores de la temática plantean que se han suscitado en diferentes 

épocas, afluencias de migración, debido a distintas condiciones políticas, económicas y 

sociales para ese momento, sin embargo, no con el número y frecuencia con las que se 

presenta en esta época. En la Figura 3 se observan algunas cifras sobre las condiciones de 

vida del venezolano. 

 

Figura 3 

 

Cifras sobre condiciones de vida del venezolano  

 

 
Fuente. Granados de Orbegoso, G. (26 de noviembre de 2019). Migración venezolana: 
4.500 kilómetros entre el abandono y la oportunidad. Banco Mundial. 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/11/26/migracion-venezolana-
4500-kilometros-entre-el-abandono-y-la-oportunidad 

 

En el informe de Amnistía Internacional afirman que “El éxodo de venezolanos que 

huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria 

en la historia reciente de América Latina.”  
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Exponen Febrel y Alvarado (2019) los expresado por Filippo Grandi, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que afirma, “Esta crisis 

monumental” de la cual posiblemente solo estamos viendo la punta del iceberg, es hoy 

por hoy como una enfermedad crónica que empeora cada día, lentamente” La crisis 

humanitaria venezolana contiene muchos matices, debe ser observada con un enfoque 

holístico que incluya todos los elementos intervinientes en la misma, para poder 

comprenderla. La diáspora venezolana viene ocasionada por varios factores que juegan en 

conjunto para hacer la situación del país complicada de sobrellevar como lo son; la 

violencia en aumento en los diferentes ámbitos, la escasez de insumos y el hambre, lo que 

genera la desesperación del colectivo.  

 

En realidad, en la patria de Bolívar se han dado escenarios trágicos con las precarias 

condiciones para sobrevivir y no se vislumbran mayores oportunidades de acceder al 

progreso ni a una satisfactoria calidad de vida para adultos y jóvenes. Es por todo lo 

anterior que se ha dado esta avalancha de partida de nacionales con diferentes perfiles y 

competencias que podrían en este momento, estar contribuyendo al progreso del país. 

Entrevistado por Bermúdez (2022) de la BBC Mundo, Navarrete, alto ejecutivo de Amnistía 

Internacional, plantea sobre los destinos de la migración venezolana que “Cerca de 5,9 

millones de venezolanos, aproximadamente 20 % de la población total estimada han 

huido de Venezuela”.  

 

En esos términos se refiere a la coyuntura que se vive en el país, éste representante 

de tan prestigiada institución, que se han abocado a investigar sobre el comportamiento 

de los migrantes, agrega adicionalmente que “los destinos son diferentes, se estima según 

Amnistía internacional, que hay casi 2,5 millones de venezolanos en Colombia, 1,5 

millones en Perú, 500 mil en Ecuador y 450 mil en Chile”. En la Figura 4 se visualiza la 

distribución de los migrantes venezolanos en el mundo, destacando en color rojo la cifra 

de venezolanos que había llegado a Colombia para el 2021.  
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Figura 4 
 
Distribución de migrantes venezolanos en el mundo 
 

 
Fuente. Alejandra Oraa [@alejandraoraa]. (18 de junio de 2021). Un país fuera de un país. 
Así de descomunal es la migración venezolana con 5.6 millones de migrantes y refugiados 
[Imagen adjunta]. Twitter. 
https://twitter.com/alejandraoraa/status/1405886310221500420 
 

Sin embargo esta cifra tiende a aumentar de forma exponencial según las 

estimaciones de la OEA, el impacto de la crisis en Venezuela es de tal magnitud, que los 

venezolanos abandonan el país por cinco razones primordiales: una emergencia 

humanitaria compleja, violaciones de derechos humanos, violencia generalizada, el 

colapso de servicios públicos y el desplome económico. 

 
De acuerdo a una proyección publicada por la ACNUR (Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados), de acuerdo a datos correspondientes a 

octubre de 2022, hay más de 7,1 millones de personas refugiadas y migrantes de 

Venezuela en todo el mundo. Es impactante lo que reflejan las estadísticas sobre el 

comportamiento de la diáspora venezolana, donde ha superado en número y de forma 

muy vertiginosa a las que se presentan en otros países, que ya tenían tradición migratoria 

y cuyos motivos son de guerra entre otros. En un informe de la OEA colocan a Venezuela y 

la comparan en este aspecto con países como Siria, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. 
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Es un panorama muy triste para una nación donde reinaba la paz, la estabilidad y el 

arraigo de sus habitantes a su cultura, sus creencias y sus valores.  

 

Figura 5 

 

Cifras de emigrantes por país 

 

  
Fuente. OEA (2021). La crisis de migrantes y refugiados venezolanos. 

https://www.oas.org/fpdb/press/Crisis-Overview-ESP.pdf 

 
Se considera importante resaltar que esta situación de éxodo no ha tenido la 

atención que merece por parte del ejecutivo venezolano, cuyos personeros han preferido 

ignorar lo grave que es esta realidad, optan por emitir consignas sin verdadera conexión 

con la problemática que como ya se expuso no la admiten y mucho menos que ellos 

tengan una gran cuota de responsabilidad en el deterioro de la economía , la caída del 

producto interno bruto, la deficiente administración y mantenimiento de los servicios 

públicos tales como; el sistema eléctrico nacional, el cual mantiene con frecuente 

racionamiento, constantes  apagones, en todo el territorio nacional; así como también el 

suministro de agua y gas.   

 

Sumado a todo lo anterior la inflación galopante con una moneda que se devalúa a 

diario frente al dólar, mermando el poder adquisitivo del venezolano, la brecha entre 

salario nominal y salario real es cada vez más grande, reciben un sueldo en bolívares, pero 
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al momento de comprar los precios de los productos son en divisas. Se agrega a todo lo 

anterior la innegable crisis política que genera alto grado de incertidumbre en la 

ciudadanía. Todo un menú que impacta de forma mortal a la existencia y recuperación de 

Venezuela como país próspero y productivo. 

 

Causas de la Migración Venezolana 

 

Existen varios documentos que contienen información significativa de las causas 

más frecuentes que produjeron y continúan generando este fenómeno, varios organismos 

internacionales y nacionales han desarrollado investigaciones, aplicando instrumentos y 

diferentes métodos de indagación para obtener la información que abarque la mayor 

cantidad de elementos, de tal manera que pueda exponer de la forma más objetiva 

posible esa cruda realidad, y lo que determinó tomar la difícil decisión de partir, uno de 

ellos es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) levantada anualmente 

desde 2014 (UCAB). En la Figura 6 ENCOVI señala las causas de la migración en los 

períodos 2019 al 2022. 

 

Figura 6 
 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 
 

 
Fuente. ENCOVI. (2019-2022). Venezuela. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020. 

Dejan el país por búsqueda de trabajo y reagrupación familiar. https://acortar.link/kpno5x 
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Esta encuesta genera indicadores sobre las condiciones de vida que existen en el 

país y a través de su página web, presentan valiosos elementos que ofrecen una 

perspectiva más clara sobre la efectividad de las políticas públicas en la cobertura de los 

servicios básicos al igual que la cobertura educativa, las razones de la inasistencia escolar, 

el desempleo, la informalidad, la seguridad social, los ingresos, la intensidad de la pobreza 

según los diferentes métodos de medición, el patrón de compra de alimentos, la 

seguridad alimentaria, deficiencias nutricionales, la seguridad ciudadana, entre otros 

aspectos.  

 

Entre los factores que se observan que más resaltan como generadores de la 

migración son desempleo, el que se puede vincular con el elemento económico, lo que es 

necesario para el sustento, adquisición de medicinas y cubrir otro tipo de necesidades, 

que influyen en la calidad de vida en general. También se refleja en estos resultados que 

progresivamente los venezolanos han emigrado para reunirse con su núcleo familiar 

establecido en el extranjero, se puede notar con este comportamiento que continúan 

buscando fuera del país, mantenerse en contacto con sus costumbres y sus afectos. En la 

Figura 7 se observan las diferentes vías que han tomado los venezolanos para emigrar a 

los diferentes países. 

 

Figura 7 

 

Vías por las que emigran los venezolanos    

 

 
Fuente. OEA (2021). La crisis de migrantes y refugiados venezolanos. 
https://www.oas.org/fpdb/press/Crisis-Overview-ESP.pdf 
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Es motivo de preocupación para los organismos internacionales observar que a 

medida que transcurre el tiempo se va incrementando el número de la diáspora 

venezolana en el mundo, y en sus estimaciones plantean que pudiera llegar a la cifra de 

siete millones para el año 2022, esta situación ha llevado a varios países a imponer 

restricciones para el ingreso de venezolanos a su territorios, porque consideran que es 

muy elevada la cantidad de migrantes que, de no ser controlada, podrían llegar a causar 

un serio desequilibrio en su economía. Ciertamente, “según la Plataforma Interagencial 

R4V, coordinada por Acnur y OIM, la migración venezolana en el mundo alcanzó en marzo 

de 2023 la cifra de 7.239.957, mostrando un incremento del 30 % en el último año.” 

(CELA, 2023).  

 

Los Perfiles de los Venezolanos que Han Emigrado 

 

En otro orden de ideas es de hacer notar que un gran porcentaje de los emigrantes 

venezolanos, tienen un buen nivel de estudios, es decir han aprobado a través de la 

educación formal estudios de técnicos y universitarios, sin dejar de lado que también son 

parte de esa diáspora personas calificadas en oficios como carpintería, mecánicos, 

electricistas entre otros. En Venezuela se está perdiendo el potencial, el conocimiento, de 

muchas personas talentosas, formadas por estudios y la experiencia, ese valioso 

aprendizaje no está siendo utilizado para el beneficio de la patria, para invertirlas en la 

investigación desarrollo, e innovaciones tan necesarias para solventar en gran parte la 

crisis venezolana.  

 

En la investigación sobre este aspecto, realizada por Genatios y La fuente (2021) 

exponen que “…los hallazgos muestran el elevado nivel de formación académica y las 

competencias y habilidades de la diáspora venezolana. Más del 90% posee grado 

universitario, 40% maestría y 12% doctorado y postdoctorado.  La información recabada 

nos permite agruparlos en lo que denominamos las TRES “E”: Emprendedor (20%), 

Empleado (65%), Estudiante (15%).” En la Figura 8 aparece la distribución de los 

venezolanos formados y muchos con experiencia en su campo de formación que les 

permitirá brindar aportes al país en el que se encuentren. 
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Figura 8 

 

Nivel educativo de la diáspora Venezolana en cinco países y de la población de la OCDE 

 

 
Fuente. Genatios, C. y Lafuente, M. (2 de abril de 2021). El potencial de la diáspora venezolana 
para el desarrollo del país. Revista de críticas pensamientos e ideas trópico absoluto. 
https://tropicoabsoluto.com/2021/04/02/el-potencial-de-la-diaspora-venezolana-para-el-
desarrollo-del-pais/#_ftn3 

 

Es preocupante ver que han emigrado tantos talentos valiosos y lo peor es que los 

que se están formando en la actualidad también tienen como meta futura, irse del país, 

porque consideran que aquí no tienen oportunidades de ejercer y ser remunerados de 

forma justa además que el ingreso recibido les alcance para adquirir vi vivienda, vehículo, 

formar y mantener familia, estudiar postgrados etc. Además, que les quede dinero para 

recreación, diversión y disfrutar de esa parte de la vida que también es muy importante.  

 

La mayor parte de la juventud venezolana no percibe planes ni programas 

gubernamentales, con objetivos que representen el  desarrollo y progreso  por parte del 

gobierno actual, sino que lo que cuenta con ese apoyo son las actividades políticas que se 

podría decir que son propagandas con la finalidad de captar tontos útiles para sus 

propósitos, la generación de venezolanos millennials y centennials, perciben que la 

gestión del gobierno es sólo para beneficiar a un reducido grupo de adeptos y lo demás se 
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convierte en un gran cúmulo de promesas incumplidas , por lo que desde ya tienen 

tomada su decisión de emigrar en búsqueda de mejores opciones,  una vez se gradúen  

 

La Migración de Retorno y las Realidades de los Venezolanos 

 

En el año 2021 se ha observado el regreso de algunos migrantes al país, y sobre esta 

situación se quiso investigar a través de los documentos, sitios web de los organismos 

oficiales y también de algunos de sus protagonistas. Se planteó como primera 

interrogante para conocer que los impulsó a retornar a su tierra. Herrera (2021), expone 

lo arrojado por las  investigaciones de la CEPAL “Entre 2015 y 2020 se produjo en la región 

una serie de trabajos que examinan los procesos migratorios recientes, especialmente 

aquellos relacionados con la población venezolana y centroamericana donde resaltan tres 

principales causas para que algunos tomen la decisión de regresar”. 

 

 Las precarias condiciones de integración económica de los migrantes.   

 Las difíciles condiciones de vivienda, como el hacinamiento en viviendas 

colectivas.  

 Enfrenta muchas trabas y dificultades para acceder a la regularización.  

 Las reacciones xenófobas por parte de las poblaciones receptoras. 

 

Todas las causas antes señaladas por los estudios de la CEPAL, son expresadas por 

algunos de los entrevistados en esta investigación, y se suman otras que quizás omitieron 

los investigadores de esta prestigiosa institución. Es importante tener en cuenta lo que 

dará respuestas a cuáles son las causas y consecuencias de la migración, produce interés 

conocer sobre ¿cómo han vivido la experiencia fuera del país? ¿Los ha transformado? 

¿Cómo se plantean su futuro más inmediato? ¿Cuáles son ahora sus expectativas? El 

retorno al país no se debe interpretar como un fracaso, cuando se emigra esa posibilidad 

o expectativa siempre está servida entre las opciones a futuro.  

 

A través del tiempo esta situación se ha presentado en el pasado a otros 

venezolanos que se fueron y regresaron a Venezuela, tal como dice el poema de Andrés 

Eloy Blanco “Vuelta a la patria”, a ese grupo no se les podría tildar de fracasados porque 

aprendieron de sus vivencias en el exterior y muchos regresaron a construir la 



 

 

Página | 103                             http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialogica                          D 

democracia, el marco legal y las normas sociales y el espectro político que rigió por años a 

esta nación. En el transcurrir de los años se ha evidenciado que el venezolano no ha 

tenido costumbres de emigrar para arraigarse en otras latitudes del mundo, un buen 

porcentaje lo hacía por estudios, por salud o simplemente para vacacionar, lo que 

implicaba que volverían a su patria. 

 

Es real que, en la actualidad, los que retornan tomaron esa decisión impulsados por 

no haber podido adaptarse o por las condiciones a las que estuvieron expuestos en el país 

al que emigraron y no desarrollaron sentido de pertenencia, pues no se sentían aceptados 

ni respetados. Y no por eso se puede afirmar que fracasaron, pues ellos se lanzaron en una 

aventura que la mayoría no planificó, ni lo quería, algunos apostaron a otro país porque 

tenían referencias de familiares y amigos que se ofrecían para recibirlos. Esto no fue una 

regla para todos. Algunos regresan al país con interés de iniciar emprendimientos en la 

patria que los vio nacer, o de insertarse de nuevo en el mercado laboral y otros tienen la 

inquietud de evaluar cómo está la economía de tal forma que puedan tener un nivel de 

vida donde puedan mantener a sus familias y satisfacer sus principales necesidades, 

dependiendo de ello, se plantean volver a emigrar. 

 

Con el interés de tener más cercanía con las vivencias y percepciones de la realidad 

que plantea la migración de esta nación, en la presente investigación se realizó la 

entrevista a profundidad a cuatro venezolanos que emigraron, permanecieron algunos por 

periodo de dos y otros  cinco años en el extranjero, específicamente en países 

latinoamericanos, los que escogieron por la cercanía con Venezuela, encontrándose con 

una realidad muy diferentes a las expectativas que tenían al partir, algunos de estos 

actores clave vivieron durante la pandemia en el extranjero, representando esta 

experiencia muy significativa por la forma en que a cada uno los afectó. Es de resaltar que, 

aunque no todos tuvieron igual contexto, las apreciaciones sobre la experiencia de migrar 

y volver coinciden en algunos aspectos. 

 

En la entrevista a profundidad se plantearon ocho preguntas, y sólo se les solicitó 

que explicaran de forma amplia y bien argumentada sus respuestas.  
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1. ¿Cuál fue el o los motivo(s), por los cuales usted decidió emigrar de Venezuela 

anteriormente?  

2. Durante su estancia en el extranjero, ¿Consiguió usted algún obstáculo? Puede 

por favor mencionar algunos.  

3. ¿Cuáles considera usted, son las principales causantes de la migración en 

Venezuela? Argumente su respuesta.  

4. ¿Cómo calificaría el recibimiento y trato recibido durante su permanencia en el 

país al que emigró, por parte de los habitantes?  

5. ¿Fue usted víctima de algún tipo de maltrato físico o psicológico, durante su 

estadía en el extranjero? Sí fue así, ¿Puede describir de cual acción fue víctima?  

6. ¿Cuáles son los motivos que le llevaron a tomar la decisión de regresar a 

Venezuela?  

7. Describa ¿Cómo percibe la situación, social económica y política del país?   

8. ¿Cuáles motivos lo impulsarían a volver a emigrar? ¿Qué destino o país escogería 

esta vez? 

 

A continuación, se presentan el resumen de las respuestas obtenidas por cada 

testimonio de los entrevistados. Se les registra por número de testimonio, y se condensará 

los aspectos que sean más notables y de interés para esta investigación, de tal manera 

que se pueda presentar su narrativa tal como la experimentaron y las realidades como las 

percibieron durante su estadía en el país en el que estuvieron y su sentir una vez que 

regresaron y se encuentran establecidos de nuevo en su país. 

 

Testimonio 1  

 

Emigré por situación país, tenía mucha dificultad económica para adquirir alimentos 

para mi familia, había desabastecimiento de alimentos y medicinas, solo se conseguían 

con la GNB o los revendedores (Bachaqueros) a precios muy altos. Emigré y al llegar si 

encontré muchos obstáculos para legalizar mi estadía en ese país y poder acceder a un 

empleo digno, soy profesional universitario en administración, mientras hice de todo por 

poca paga. Posteriormente ingresé en una empresa como vendedor con sueldo más 

beneficios básicos, me destaqué en ventas y cuando esta empresa cerró fui referido a una 

sucursal que no me aceptó por ser venezolano y dio prioridad a otro de ese país, aunque 



 

 

Página | 105                             http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialogica                          D 

sus números eran muy inferiores a los míos. Considero que la principal causa de la crisis 

venezolana es la económica, la hiperinflación, la corrupción de los gobernantes que son 

cómplices del sobreprecio y acaparamiento de los bienes que se requieren para vivir.  

 

No quiero dejar de mencionar que la situación política, de violencia e inseguridad en 

las calles también contribuyo con mi decisión de tener forzadamente que emigrar. Al 

llegar al otro país si conseguí rechazo, señalamiento con calificativos cuando andaba en 

transporte público, directamente no fui humillado porque no lo permití, sin embargo, si 

presencié acoso y desprecio hacia otros compañeros venezolanos. Aunque ganaba un 

sueldo en Colombia, éste sólo me alcanzaba para pagar arriendo, alimentos, ropa, calzado 

y servicios quedándome muy poco para el ahorro, sin posibilidad de comprar una 

vivienda, un carro si acaso una bicicleta, además los horarios de trabajo eran de doce 

horas de lunes a domingo con sólo un día libre en la semana.  

 

Regreso a mi país primero porque analicé lo que estaba viviendo allá preferí volver a 

donde no soy un foráneo, extrañaba mucho a mis familiares, aquí tengo una casa propia 

en una urbanización, y se estaban presentando invasiones. En Venezuela continúa siendo 

la vida muy cara, hay hiperinflación todavía, sin embargo, se consiguen los alimentos, 

medicinas los anaqueles están llenos y con variedad, pude establecer un negocio pequeño 

de venta de especias y me sirve para satisfacer las necesidades básicas mías y de mi 

familia. No tengo en planes volver a emigrar, aquí tengo y disfruto de lo que me hace 

sentir feliz, acompañado y no soy considerado ni ladrón, ni invasor. 

 

Testimonio 2 

 

Los motivos por los que decidimos irnos del país fueron principalmente el 

económico, el ingreso nunca era suficiente para satisfacer las necesidades de alimentos, 

medicinas, vestido u otros bienes. También la inseguridad, las manifestaciones y marchas 

en las que agredían sin compasión al pueblo sólo por reclamar calidad de vida. Al llegar a 

Bogotá no fuimos recibidos con calidez sino más con indiferencia y cierto rechazo. No fui 

víctima de acoso, ni mis hijos tampoco. El principal obstáculo fue conseguir para mí y mi 

familia los documentos de legalización para poder ingresar en un trabajo e inscribir a los 

chicos para continuar sus estudios. Soy profesional de la ingeniería y mi pareja también, 
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sin embargo pudimos emplearnos en tiendas y panaderías, nada relacionado con lo que 

estudiamos. Posteriormente nos fuimos a Medellín donde sí ingresó a una empresa mi 

esposo, pero con turnos nocturnos y un día libre el desgaste físico era brutal.  

 

Pienso que son las principales causantes de la migración son las económicas, la 

inflación a diario, la inseguridad en las calles y las muy pocas oportunidades de progreso 

para los hijos.  Decidimos regresar a Venezuela porque no teníamos el apoyo de la red 

familiar con la que si contamos aquí, en mi caso no pude encontrar empleo y me dediqué 

a la repostería desde mi hogar pero no con suficientes ventas e ingreso, por las jornadas 

de trabajo de mi pareja no se compartía en familia, tampoco teníamos amigos en donde 

habitábamos, satisfacíamos alimentos en suficiente cantidad, ropa y servicios sin 

problemas pero no teníamos el tiempo para compartir ni con quien compartir, sólo 

nosotros regresamos para iniciar un emprendimiento familiar de y si nos va bien cómo 

esperamos nos quedaríamos en el país. Sólo en caso de no poder generar ingresos 

suficientes para vivir volveríamos a emigrar pero no a Colombia. 

 

Testimonio 3 

 

Me fui con mis hijos para encontrarme con mi esposo en otro país, porque no había 

alimentos suficientes para comprar, las remesas que recibía no eran suficientes para mí y 

mis hijos, las necesidades iban en aumento teniendo niños pequeños. El principal motivo 

fue el económico, la carencia de alimentos en Venezuela, la situación política de calles 

trancadas, conflicto también me producían mucho temor, era inseguridad. Cuando 

llegamos no encontré empleo porque no tenía papeles legales de identificación, los que 

conseguimos después, pero con mucha traba, por ser mujer madura no me dieron empleo 

en negocios, por lo que empecé como vendedora ambulante. Soy TSU en mercadeo, pero 

nadie me dio oportunidad de ejercer en mi profesión, aunque tengo experiencia en ello.  

 

En Venezuela prevalecen la corrupción, los deficientes servicios de salud, el 

desabastecimiento de alimentos, medicinas, repuestos para equipos y vehículos entre 

otros, además todos los días aumenta el precio en todo por pagar en dólares y percibir 

sueldos en bolívares súper devaluados. No fui víctima de agresiones físicas pero si 

verbales, descalificativos y me decían que regresara a mi país. Decidí regresar a mi país, 
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porque estaba trabajando mucho y con muy poco ingreso que apenas nos alcanzaba para 

mantenernos pagar alquiler, no disfrutar de ninguna distracción, y sentirnos muy solos. La 

mejor opción fue regresar iniciar con un emprendimiento en ventas, el cual va 

progresando poco a poco haciendo clientela y trabajando bastante sí, pero en mi país, 

sintiéndome en familia, con amigos. Veo que se mantiene la dolarización sin embargo la 

economía se mueve, hay abastecimiento, sólo nos hemos ajustado a la dinámica que 

antes no había cuando nos fuimos. No creo volver a emigrar, los buenos y malos 

momentos prefiero vivirlos aquí en Venezuela.   

 

Testimonio 4 

 

Quedé sin empleo en Venezuela la empresa fue expropiada, inicié un negocio 

familiar porque no quería emigrar, pero no pude mantenerlo, pocas ventas y cada día 

aumentaba el precio de la materia prima, repuestos etc. El factor económico, la inflación, 

el acaparamiento, también los trámites administrativos, permisologías donde había trabas 

y mucha corrupción.  Nos tocó que irnos a Perú, inicialmente fuimos bien recibidos, 

teníamos amigos venezolanos que ya vivían allá, con el paso del tiempo han cambiado 

bastante esa receptividad, después si había burlas, acoso hacia los venezolanos, con más 

énfasis en la capital, pero directamente no he sido víctima, sólo que en sitios públicos se 

expresan mal de los venezolanos y claro me siento aludida. 

 

Obstáculos para legalizar la estadía en Perú, no pude homologar mis estudios, como 

Ingeniero con amplia experiencia en producción industrial, a pesar de tener legalizada mi 

documentos en ese país, por lo que trabajé como vendedora en tienda de equipos de 

tecnología. Mi esposo es docente y tampoco ha podido ejercer por lo que era vendedor en 

un local de comida. Durante nuestra estadía seguimos a diario la situación de Venezuela,   

y a pesar de que no es la ideal, decidimos regresar primero porque en Perú ha aumentado 

los hechos de violencia, por xenofobia hacia los venezolanos a partir de la campaña del 

nuevo presidente Castillo, ya no había seguridad y sí mucho temor, el ingreso que 

obteníamos trabajando mucho, no era suficiente, todo ha aumentado y no podíamos 

invertir en un negocio propio, lo que sí pudimos hacer en nuestro país. 
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Además, queríamos estar con nuestra familia, en nuestra casa, ya no vivir más 

alquilados donde lo que te ingresa se te va en lo que no te pertenece. Actualmente tengo 

ofertas de empleo, también mi esposo en la educación privada y además tenemos un 

emprendimiento que podemos atender y está generando ingresos, no creo volver a 

emigrar, aunque no puedo decir que aquí todo se arregló, pero los venezolanos que 

retornamos ya no somos los mismos y venimos con mayor determinación, mayor 

resiliencia y claridad en lo que queremos. 

 

Testimonio 5 

 

A su pregunta, reflexiono sobre ¿por qué emigré de mi país? Son varias las razones, 

empiezo por decir que fue porque fui a buscar en otro país lo que no tenía en el mío, en 

Venezuela había aumento en los precios de todos los insumos sobre todo en los 

alimentos, yo era una empleada de un banco privado, ganaba un sueldo precario y ya no 

era suficiente mi ingreso para colaborar con todos los gastos en mi casa. Quería continuar 

con mis estudios universitarios, obtener la licenciatura, soy Técnico Superior Universitario 

en Administración, pero tuve que renunciar a esa meta. Creo que la inflación afecta 

mucho la economía y disminuye el poder adquisitivo. Me fui a vivir en Cali con una familia 

amiga. Los obstáculos es que era ilegal al llegar y por ello no podía encontrar empleo 

inmediato, ni abrir una cuenta bancaria, pagué para sacar rápido el permiso especial de 

permanencia y logré ingresar en un comercio como vendedora. Considero que la crisis 

económica, social y política ha afectado a todo en el país, las agresiones por parte de los 

cuerpos de policía y guardia nacional, contra los que protestábamos, la caída del valor del 

bolívar, las expropiaciones, pocas ofertas de empleo, el cierre de las empresas, escasez de 

los productos de aseo, alimentos, medicinas realmente de todo fue desastroso en mi país. 

 

Llegué a Bogotá sentí rechazo de gestos, miradas y comentarios en el transporte 

público hacia la invasión de los venezolanos; luego me fui a Cali, donde me recibieron bien 

y con respeto, sólo en una oportunidad un empleador quiso incumplir con mis derechos y 

la ley del trabajo colombiana me amparó, después de ese episodio, todo fue bien y pude 

permanecer allá por cinco años, disfruté de los servicios médicos y poder adquirir lo que 

necesité y enviar dinero a mi familia en Venezuela. Se puede decir que estuvo bien, pero 

siempre me sentí extranjera y no me sentí identificada con sus costumbres. 
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Decido regresar a mi país por mi red familiar los extrañaba, además en ese país se 

trabaja mucho, largas horas de trabajo, no me quedaba tiempo para compartir con mi 

esposo e hija, y lo que ganaba alcanzaba sólo para pagar arriendo, servicios y 

alimentación, pero no para disfrutar de vacaciones, ni paseos. Por lo tanto, aunque 

sabemos que Venezuela aún no ha salido de la crisis, que se mantiene el mismo sistema 

socialista, que  la moneda nacional está muy devaluada y que todas las transacciones se 

deben realizar en dólares; aun así, veo que sí han cambiado algunas condiciones, ahora se 

consiguen los productos y medicinas en cualquier tienda, se utiliza con más frecuencia y 

fluidez la divisa en las operaciones, porque compra y paga en dólares, también cobra sus 

servicios en dólares y eso se ha hecho común, por lo tanto mi esposo y yo, consideramos 

regresar a nuestra casa propia, dejar de pagar arriendos en lo que no es tuyo, también 

retomamos la actividad como comerciantes en nuestros locales propios, en un estado que 

conocemos y donde podremos invertir, trabajar para poder disponer de recursos y tiempo 

de calidad. Por los momentos no tenemos pensado volver a emigrar y sólo en un caso 

extremo volveríamos a Cali, porque ya lo conocernos y sabemos desenvolvernos allá, pero 

esperamos que no sea necesario hacerlo, porque ahora nos sentimos en algo nuestro. 

 

Reflexiones Finales 

 

1.- Luego de investigar sobre la problemática migratoria nacional, llama la atención 

que en el éxodo masivo , han partido profesionales altamente capacitados en diversas 

áreas: docentes, arquitectos, médicos, ingenieros, científicos, pero también técnicos 

calificados, empresarios, gerentes; personas cuyas competencias son muy necesarias para 

la reconstrucción y desarrollo del país, invita a la reflexión que esta situación lejos de 

disminuir o desaparecer , tiende a agudizarse y últimamente se está dando con más 

frecuencia la partida de jóvenes con buen nivel de estudio que fueron formados en el país, 

pero se van porque no ven aquí la oportunidad de labrarse un buen futuro que satisfaga 

sus expectativas; se están quedando las personas adultas que por diferentes motivos 

decidieron no emigrar, pudiera Venezuela convertirse en un país de viejos. 

 

2.- No es suficiente ofrecer los pasajes en avión para estimular el regreso de los 

migrantes al país, el gobierno debería desarrollar un programa de repatriación que incluya 

las condiciones que estimulen el empleo con sueldos ajustados para poder adquirir la 
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canasta básica, la inversión, la seguridad, la estabilidad monetaria, fortalecer el sistema de 

salud entre otros programas, para el regreso y permanencia de los nacionales en el país. 

Igualmente deberían generar estrategias y acciones que les permitan apoyarse en   planes 

que ofrecen organismos internacionales. Es imperativo unir esfuerzos del sector público y 

privado para elaborar propuestas que estimulen la incorporación de la diáspora a la 

recuperación productiva de Venezuela. 

 

3.- Es de gran utilidad para los migrantes que la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y la organización mundial sin fines de lucro Talent Beyond Boundaries 

(TBB) quienes funcionan en equipo gestionen para fortalecer las pasarelas de movilidad 

laboral como solución duradera para refugiados y otras personas desplazadas. Uno de sus 

objetivos es contribuir a mitigar las penurias que experimentan muchos venezolanos fuera 

de su país, y brindar opciones de trabajos dignos, donde algunos pueden inclusive ejercer 

en la profesión o en los saberes que desarrollaban con anterioridad en Venezuela. Ellos 

son una luz de esperanza y apoyo ante la incertidumbre y angustia en la que tienen que 

vivir y sin contar con ningún apoyo del gobierno venezolano. 

 

4.- El fenómeno migratorio venezolano de los últimos años, ha sido directamente 

proporcional a la inestabilidad política, social y económica del país. Es decir, no fue un 

movimiento de vieja data o relativa a la idiosincrasia venezolana que haya deseado migrar 

en años anteriores, en busca de estudiar, especializarse con miras a lograr mejorar su nivel 

social y económico,  lo que se dio aun, con las debilidades característicos de los anteriores  

modelos políticos en el país, situación que en la actualidad no existe en el país, excepto 

para los que están muy cerca al reducido círculo de los que detentan el poder político o 

económico, en esta nación. Esta ausencia de esperanza, de visión de futuro, progreso para 

los jóvenes; es la palanca que ha movido o ha activado esta movilización sin precedentes, 

principalmente hacia Suramérica y Estados Unidos (EEUU), España, entre otros. 

 

No obstante, paralelamente a la movilización hacia el exterior, recientemente 

también se ha presentado un fenómeno de retorno de la diáspora. Esto ha sido en 

resumen consecuencia de varias barreras legales y migratorias, por una parte, y de 

aspectos sociales, laborales como la discriminación y la xenofobia, que han hecho que 

algunos connacionales hayan tomado la decisión de regresar al país. Con esto se quiere 
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decir que en oportunidades cuando se toma la decisión de migrar se cambia una realidad 

con sus ventajas o desventajas, por otra que tiene aspectos favorables y adversidades. 

 

5.- Es ineludible evaluar en cada caso, cual realidad es más tolerable y se ajusta a lo 

que desea la persona que emigra para sí, y para su entorno familiar. Para finalizar, se 

presenta a colación lo dicho en una oportunidad por Winston Churchill: “La democracia es 

el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado.”. 

Interpretando el mensaje de Churchill, se debe resaltar que en democracia debe regir un 

sistema de gobierno equilibrado, justo, respetuoso de los derechos humanos y en 

armonía. Donde se dé la participación de la ciudadanía y el diálogo entre ellos y los 

gobernantes de turno, lo que es necesario para realizar los cambios que se requieran en el 

país, en beneficio de la mayoría En democracia debe regir un sistema de gobierno 

equilibrado, justo, respetuoso de los derechos humanos y en armonía. Donde se dé la 

participación de la ciudadanía y el diálogo entre ellos y los gobernantes de turno, lo que es 

necesario para realizar los cambios en beneficio de la mayoría para alcanzar objetivos 

comunes.  y así  alcanzar objetivos comunes. Esto que, si se quiere vivir en libertad e 

igualdad, se debe trabajar para cuidarla y preservarla, como único modo de gobierno que 

asegura cierto grado de participación, en pro de la prosperidad y evolución de las 

naciones. 
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