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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se inscribe en una investigación de tipo 
documental y de diseño bibliográfico siendo el nivel de investigación de tipo 
descriptivo. El mismo tuvo por finalidad analizar la emigración como indicador de la 
realidad socioeconómica en Venezuela durante el período 2000-2017, para ello fue 
necesario en primer lugar abordar lo que es la migración, en segundo lugar conocer 
la dinámica migratoria de Venezuela, en tercero explicar brevemente los 
indicadores socio-económicos que han influido en la inmigración venezolana y por 
último las consecuencias políticas, económicas y sociales, de este movimiento 
migratorio para el país. En cuanto a la importancia del estudio, esta radica en que 
se aborda una problemática actual de la sociedad venezolana como es la 
migración, partiendo del hecho que Venezuela no tiene historia como país 
exportador de emigrantes sino como receptor. Se concluyó que Venezuela durante 
los siglos XIX y XX fue un país receptor de inmigrantes, sin embargo, este patrón 
migratorio cambió de manera drástica en las tres últimas décadas, debido al cambio 
del modelo político, el desequilibrio económico y una descomposición social sin 
precedentes en el país, sin embargo durante los últimos 17 años, las condiciones 
económicas y sociales del país se han agudizado al punto que los indicadores 
económicos y sociales son negativos para el país, lo que ha incentivado la 
emigración de más de 3.500.000 venezolanos a diversos países del mundo 
especialmente los de la región, trayendo consecuencias de orden político, 
económico y social tanto para el país como para los países receptores y la 
comunidad internacional. Por lo que se recomienda aplicar políticas dirigidas a 
mejorar la situación del país y políticas de retorno y contacto para así aminorar el 
impacto del éxodo venezolano.  
 

Descriptores: Emigración, Indicadores, Sociales, Económicos, Venezuela 
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INTRODUCCIÓN 

     La migración es un fenómeno que ha caracterizado a la sociedad 

humana a lo largo de la historia, puesto que el hombre desde sus inicios ha 

evidenciado la necesidad de desplazarse o trasladarse a otros sitios o 

regiones con la finalidad de lograr mejores condiciones de vida. Este 

movimiento es un fenómeno geográfico de gran importancia en el mundo y 

se constituye en un tema de primer orden en la agenda internacional debido 

a las repercusiones económicas y sociales que genera. En este sentido, 

Delgado Y (2009) señala que:  

La migración como fenómeno multifacético se presenta como una 
característica importante en las diferentes etapas históricas de la 
humanidad, tanto en el aspecto demográfico así como en lo que a 
economía se refiere sin dejar de lado sus innegables efectos sobre la 
configuración social y cultural de un país. Sin embargo, es pertinente 
mencionar que a medida que los flujos migratorios aumentan 
indeteniblemente debido a diversas razones hacen que se convierta en 
un indicador de la realidad socioeconómica de un país1. 

     Según lo expresado por la autora, la migración es un fenómeno que 

influye no solo en el aspecto demográfico de un país, sino también en su 

situación económica, social y hasta cultural, es por esta razón, que ocupa un  

papel preponderante en los países receptores, quienes cada vez están 

menos dispuestos a acoger a inmigrantes, así como también para los países 

que presentan estos movimientos migratorios, pues ven muchas veces 

reducidas la presencia de personal obrero o calificado, de población joven, 

entre otros. Además de evidenciar, como bien lo señala la autora in comento, 

la realidad socioeconómica del país. 

    En el caso de Venezuela, por muchos años se caracterizó por ser un país 

de inmigrantes, debido a que esta ofrecía al extranjero condiciones 

 
1DELGADO, Y y ABELLANA, M (2009) Venezuela y Migración: El Trabajo como agente de 

Cambio. Anuario Nº 32 (2009) ISSN: 1316-5852 [Revista en línea], fecha de la consulta 12 
de febrero de 2018. Disponible en: http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc32/art8.pdf . 
p.234 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc32/art8.pdf
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económicas, políticas y sociales favorables, que permitía garantizar su 

calidad de vida y la de su familia. Después de la segunda guerra mundial, el 

país se vio abarrotado de una gran cantidad de inmigrantes europeos, 

quienes por los embates de la guerra decidieron abandonar su país e 

ingresar a Venezuela en busca de mejores oportunidades. Al respecto señala 

Banko C (2016) que:  

Al concluir la segunda guerra mundial, multitudes de fugitivos intentaban 
abandonar el territorio europeo y buscar nuevos horizontes en el 
continente americano. En febrero de 1947, Venezuela firmó en Londres 
una declaración conjunta con el Comité Intergubernamental de 
Refugiados, dependiente de las Naciones Unidas, para la recepción de 
inmigrantes. A partir de junio de ese año comenzaron a arribar a 
Venezuela importantes contingentes de europeos. Hasta el momento, la 
mayor parte de los estudios se ha dirigido al estudio de la presencia de 
italianos, españoles y portugueses, que constituyeron la proporción más 
elevada de los inmigrantes en el país2.  

    Como se desprende de lo citado, a partir de 1947 se produjo en Venezuela 

una recepción importante de extranjeros europeos especialmente 

procedentes de España, Italia y Portugal, así como de otros países de 

Europa. Posteriormente continuó el flujo de inmigrantes a territorio nacional 

provenientes de otros países cuya guerra y violencia interna como en el caso 

de Colombia o gobierno dictatoriales como ocurrió con Perú y Chile obligó a 

sus nacionales ingresar al territorio nacional, convirtiendo a Venezuela hasta 

ese momento en un país receptor de inmigrantes y con una casi nula 

emigración. 

De acuerdo con Zuñiga (s/f) “En 1961 el 7% (de 7,5 millones) de los 

residentes era inmigrante. En 1970 se produce la segunda ola migratoria. En  

 
2BANKO, C (2016) Un refugio en Venezuela: los inmigrantes de Hungría, Croacia, Eslovenia, 
Rumania y Bulgaria. Revista Tiempo y Espacio 2016, vol.26, n.65, ISSN 1315-9496. [Revista 

en línea] fecha de la consulta 12 de febrero de 2018. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S131594962016000100005&lng
=es&nrm=is&tlng=es 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S131594962016000100005&lng=es&nrm=is&tlng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S131594962016000100005&lng=es&nrm=is&tlng=es
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1981 el 7,4% (de 14,5 millones) de los residentes era inmigrante”3. Sin 

embargo, esta situación cambió y dio un giro a partir de 1980, cuando el país 

deja de ser atractivo para el inmigrante y comienza por primera vez en la 

historia a producirse la salida de ciudadanos venezolanos, la cual ha ido en 

aumento desde el gobierno del extinto presidente Hugo Chávez y se ha 

agudizado con el actual gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha cifras 

bastantes preocupantes por las consecuencias que tiene para el país este 

éxodo de venezolanos.  

     Para Zuñiga ya citada, entre el año 2000 y 2003 “Aumentó el número en 

más de 14.000 nuevos venezolanos en Estados Unidos. A partir del 2004 

comienza a evidenciarse un crecimiento en el número de venezolanos fuera 

del país bajo la categoría de refugiados o asilados políticos 2.056 refugiados 

en Estados Unidos”4. Por otro lado, Estados Unidos no ha sido el único país 

que ha atraído a los inmigrantes venezolanos, también lo ha hecho países 

como Colombia que según cálculos de Migración Colombia “han ingresado 

regularmente al país de 263.331 ciudadanos venezolanos hasta el 30 de 

junio de este año”5. De estas cifras se desprende que en Venezuela durante 

los últimos años se ha producido un movimiento migratorio bastante alto a 

diversos países del mundo, incluyendo a aquellos que históricamente no 

fueron países receptores de emigrantes como es el caso de Colombia. 

     En efecto, este éxodo de venezolanos se debe a diversos factores tales 

como la inseguridad ciudadana, polaridad política, ausencia de libertades, 

desaparición del parque industrial y comercial, la crisis económica, el 

problema de desabastecimiento y escases de productos de primera 

 
3ZUÑIGA, G. (s/f ) La emigración de Jóvenes en Venezuela: Problemas y soluciones. 
[Documento en línea] fecha de la consulta 12 de febrero de 2018. disponible en:  

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/PresentacionZuniga.pdf  
4Ibídem.  
5Diario El tiempo. Colombia ha otorgado 51.177 permisos de permanencia a venezolanos. 

[Artículo en línea] fecha de la consulta 13 de febrero de 2018. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cif ras-de-venezolanos-en-colombia-hasta-
junio-de-2017-120426 

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/PresentacionZuniga.pdf
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cifras-de-venezolanos-en-colombia-hasta-junio-de-2017-120426
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cifras-de-venezolanos-en-colombia-hasta-junio-de-2017-120426
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necesidad, entre otros, así como también la incertidumbre respecto al futuro 

del país ha incidido probablemente en la decisión de emigrar.  

     Se hace necesario examinar el contexto político, y algunos indicadores 

socio-económicos que ha servido de escenario para que se desencadene la 

emigración de venezolanos en una magnitud sin precedentes en la historia 

venezolana y de emigrantes con perfil profesional universitario, generando la 

perdida de recurso humano calificado cuya preparación profesional y 

formación en la mayoría de los casos fue sufragada por el Estado 

venezolano. No obstante a todos los aspectos negativos que puede significar 

la migración de venezolanos, esta problemática no ha sido reconocida 

explícitamente por el sector gubernamental, por tanto, no sean implementado 

medidas y políticas eficaces dirigidas a brindar mejores condiciones de vida y 

mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional a los 

venezolanos, con el fin de disminuir el flujo migratorio y retener y preservar a 

sus ciudadanos en especial aquellos con alto perfil laboral y académico. 

     De allí, nace la formulación general del trabajo: ¿Es la emigración un 

indicador de la realidad socioeconómica en Venezuela?, en virtud de los 

planteamientos hechos surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué es la 

migración?; ¿Cómo es la dinámica migratoria de Venezuela?; ¿Cuáles son 

los indicadores socio-económicos que han influido en la inmigración 

venezolana?; ¿Qué consecuencias sociales, políticas y económicas surgen 

del movimiento migratorio en Venezuela?, Planteándose así los siguientes 

objetivos de la investigación 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

     Analizar la emigración como indicador de la realidad socioeconómica en 

Venezuela. Período 2000-2017. 

Objetivos específicos: 
 

1) Explicar en qué consiste la migración 

2) Explicar la dinámica migratoria de Venezuela 

3) Señalar los indicadores socio-económicos que han influ ido en la 

inmigración venezolana 

4)  Determinar las consecuencias políticas, económicas y sociales del 

movimiento migratorio en Venezuela 

     En cuanto a la importancia del estudio, esta radica en que se aborda una 

problemática actual de la sociedad venezolana como es la migración, así 

como también el cambio en el patrón migratorio del país, partiendo del hecho 

que Venezuela durante más de dos siglos se caracterizó por ser un país 

receptor de emigrantes y no exportador de ellos, lo que permitirá conocer 

como ha sido la historia migratoria del país y como se presenta esta realidad 

actualmente, sus causas y consecuencias. 

     Es oportuno resaltar, que el tema de la migración es bastante amplio y 

que en el presente caso solo podrá abordarse algunos aspectos de ella como 

son los indicadores económicos y sociales que han influido en la migración 

venezolana, dejando de lado otro indicador importante como es el político, 

así como también las consecuencias del mismo orden que se generan con el 

desplazamiento o movilización de venezolanos, el cual puede ser tema de 

investigación para otros trabajos. 
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     En relación al método empleado, la investigación ejecutada es de tipo 

documental, esto en virtud que para su desarrollo fue necesaria la búsqueda 

de información obtenida mediante distintos medios como: la consulta de 

libros, trabajos de investigación, leyes, red electrónica del Internet, entre 

otros, es decir, medios digitales, audiovisuales e impresos que guardan 

estrecha relación con el tema investigado y con los objetivos planteados por 

el investigador.  

     Se trata además de una investigación con nivel descriptivo, a través del 

cual el investigador se propone conceptualizar una situación concreta 

caracterizando los rasgos más destacados. Este tipo de investigación 

“Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores”6 En el 

presente caso, se pretende caracterizar el fenómeno de la migración y los 

indicadores económicos y sociales que han influido en ella durante el periodo 

2000-2017.  

 

     Respecto a la naturaleza de esta investigación puede indicarse que se 

trata de una investigación de carácter cualitativo la cual: 

 

Tiene como característica común referirse a sucesos complejos que 
tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural. No hay 
consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para 
analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su 
descripción y la determinación de correlaciones.7  

 

     Con relación a lo citado, este tipo de investigación permite estudiar la 

realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando interpretar los 

 
6MENDIZABAL, W (2012) Tipología de la Investigación. [Página en línea] Fecha de consulta 
28 de febrero de 2018. Disponible en: 
www.disenoproyectotesisdued.blogspot.com/.../tipologia-de-la-investigacion.html  
7MILLÁN, T (2008) Investigación Cualitativa. [Página en línea] Fecha de consulta 28 de 
febrero de 2018. Disponible en: 
https://metodoinvestigacion.wordpress.com/2008/02/29/investigacion-cualitativa/ 
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fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas. En la presente 

investigación, el análisis cualitativo se aplicó cuando se realizó la 

observación directa mediante la experiencia vivida, así como la realidad que 

se presenta actualmente en las fronteras venezolanas con el tema 

migratorio. 

     Es importante mencionar que en toda investigación de tipo documental, 

es imprescindible contar con el respaldo o fundamento de información 

obtenida a través de distintas fuentes que pudieran ser: bibliográficas, 

audiovisuales, graficas, entre otras: 

 

la investigación documental su propósito debe dirigirse principalmente a 
racionalizar la información obtenida a través de diversos medios, con la 
finalidad de asegurar la obtención y autenticidad de la información que 
se busca en este tipo de investigación debe utilizarse técnicas y 
estrategias que permitan la comprensión de la información obtenida, 
entre las cuales se encuentran, la lectura, ubicación de ideas principales, 
subrayado, resumen, análisis crítico, entre otras.8  

 

     De lo anterior se desprende, que una investigación jurídica se basa en los 

aportes teóricos y doctrinales emitidos por aquellas personas que tienen 

conocimientos en un área específica, pero la selección de esta información 

debe realizarse tomando en consideración la veracidad de la misma y la 

pertinencia de ésta al estudio. También es necesario para el desarrollo de la 

investigación documental, que el investigador tenga claro cuál es el en foque 

que le dará a su trabajo de acuerdo a los objetivos que se planteó, y de allí 

dependerán las técnicas y métodos que deberá aplicar en el análisis de esa 

información. 

 

 
8Ibídem.  
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     Puede advertirse entonces que las técnicas que se aplicaron en la 

presente investigación consistieron en: 

 

- Selección del tema. 

- Búsqueda de información a través de distintas fuentes tales como: 

libros, tesis, páginas en línea, investigaciones, leyes, entre otras.  

- Lectura sobre información relacionada con el tema. 

- Selección del material bibliográfico tomando en consideración el autor, 

la veracidad del contenido y de su origen. 

- Extracción de las ideas principales y secundarias. 

- Análisis. 

     Acerca de la estructura del trabajo el mismo está conformado por cuatro 

capítulos: El capítulo I aborda el fenómeno de la migración su 

conceptualización, las teorías que tratan de explicar su naturaleza, las 

causas y efectos y por último la migración en Latinoamérica. 

     El capítulo II se refiere a la dinámica migratoria de Venezuela en la que se 

hace un recorrido histórico de la migración en el país desde el período de la 

colonia hasta la actualidad. 

     En el capítulo III se abordan algunos de los indicadores socio-económicos 

que han influido en la inmigración venezolana y por último 

      En el capítulo IV se hace un breve análisis de las consecuencias 

políticas, económicas y sociales del movimiento migratorio en Venezuela 
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CAPITULO I 

EL FENOMENO DE LA MIGRACIÓN 

1.1 Concepto 

     El hombre desde sus inicios ha evidenciado la necesidad de desplazarse 

o trasladarse a otros sitios o regiones con la finalidad de lograr mejores 

condiciones de vida para él y su núcleo familiar. La migración, es por tanto, 

un hecho tan común para el ser humano que forma parte de su naturaleza. 

De acuerdo a Ruiz A (2012) “por migración entendemos los desplazamientos 

de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un 

lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que 

generalmente es un división política-administrativa”9. 

     Según esta definición, la migración consiste en el traslado que realiza una 

persona o grupo de personas mediante el cual se atraviesa la línea divisoria 

física o simbólica entre dos territorios o naciones, lo que implica el cambio de 

residencia del lugar de origen al del destino involucrando un movimiento y 

cambio espacial motivado a la búsqueda de oportunidades de diversa índole. 

En este orden de ideas señala Abu N (s/f) que:  

 
9RUIZ, A (2002) Migración Oaxaqueña. Una aproximación a la realidad.  México: 
Coordinación Estatal al migrante Oaxaqueño. p.13 
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Los flujos migratorios aumentan tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Las estadísticas relativas al número de personas que 
cambian de domicilio aumenta incesantemente, y, del mismo modo, 
aumentan los tipos de personas que se trasladan y los motivos por lo 
que lo hacen10.  

     Como antes se mencionó, la migración es un hecho que ha estado 

presente desde el inicio de la humanidad y actualmente de acuerdo a las 

estadísticas, este fenómeno continúa en aumento presentando variables en 

cuanto al tipo de personas que decide emigrar y los motivos por los cuales 

abandonan su lugar de origen. Por su parte, Sandoval E (1993) puntualiza 

que “El concepto de migración ha sido utilizado para hacer referencia a la 

movilidad geográfica de las personas de manera individual o en grupo que se 

desplazan a hábitats distintos al de su cotidianidad”11.  

     Según la definición dada por Sandoval, la migración es el desplazamien to 

de personas (sin hacer distinción entre ellas) de su entorno natural. Por su 

parte, Gustavo Díaz citado por Ibarra M y Rodríguez C (2010) lo define como 

“El movimiento de personas, es decir no nacionales o extranjeros, que 

cruzan las fronteras nacionales con otros propósitos que no sea el turismo o 

las estancias breves”12. Para Díaz, la migración es el movimiento de 

personas que se trasladan a otros países con diversas finalidades que van 

más allá de un paso transitorio o por fines turísticos.  

     En ese mismo orden de ideas, señala Micolta A (2005) que la migración 

“son desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia –que debe 

ser significativa-y con carácter relativamente permanente o con cierta 

 
10ABU, N (s/f ) Las Migraciones Internacionales. Revistas Científicas Complutense [Revista 
en línea], fecha de la consulta: 10 de junio de 2018, Disponible en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/download/ILUR0707550033A/25848. 
11SANDOVAL, E (1993) Migración e identidad. Experiencias en el exilio. Universidad 
Autónoma del Estado de México. p.25 
12IBARRA, M y RODRÍGUEZ, C (2010) ¿Por qué se van? El fenómeno migratorio de 
Venezuela hacia Australia desde la mirada del futuro migrante calif icado. Tesis de Grado 
publicada. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. p. 37 

https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/download/ILUR0707550033A/25848
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voluntad de permanencia”13. De estas definiciones se tienen dos aspectos 

importantes de la migración: En primer lugar el desplazamiento debe ser 

significativo, es decir, debe mediar una distancia considerable entre el lugar 

de origen y el de llegada y en segundo lugar debe ser permanente o con el 

ánimo de permanencia, descartándose así los desplazamientos temporales. 

     De forma similar Grinberg y Grinberg citado por Micolta A (2005) definen 

la migración incluyendo los elementos señalados por Joaquín Arango de la 

siguiente manera: 

La migración que da lugar a la calificación de las personas como 
emigrantes o inmigrantes, es aquella en la cual el traslado se realiza de 
un país a otro, o de una región a otra la suficientemente distinta y 
distante, por un tiempo suficientemente prolongado como para que 
implique vivir en otro país, y desarrollar en él las actividades de la vida 
cotidiana14. 

     Como se aprecia en esta definición, además de hacer referencia a los 

elementos de la distancia y la permanencia, añade el desarrollo de 

actividades de la vida cotidiana, en otras palabras, la persona que emigra 

debe realizar o tener la intención de realizar en el país receptor actividades 

como trabajar, estudiar, realizar labores domésticas, entre otras. 

Adicionalmente a estos elementos se encuentra a criterio de José Malavéla 

motivación o las razones que tuvo el sujeto para emigrar, es por ello, que la 

define como “El movimiento de una persona que deja su país de origen, o de 

residencia habitual, para establecerse en el país de forma permanente por 

razones y necesidades que considera esenciales”15.  

     En esta última definición, además de hacer referencia al traslado de las 

personas y su cambio de residencia, se va incluyendo un aspecto importan te 

 
13MICOLTA, A (2005) Teorías y conceptos asociados al es tudio de las migraciones 
internacionales. Revista del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad Nacional de Colombia [Revista en línea], fecha de la consulta: 11 de 

Junio de 2018, Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf  p.60 
14Ibídem. p. 60 
15IBARRA, M y RODRÍGUEZ, C. Op. Cit. p.37 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf
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como es el motivo del desplazamiento, el cual puede ser diverso, pues 

depende de las razones que tenga el individuo para hacerlo, incluyendo sus 

necesidades que pueden ser entre otras las de orden económico, laboral, 

familiar y personal. Y por último Laura Oso propone una definición en la que 

incluye la demarcación geográfica administrativa como otro elemento a tener 

en cuenta así: 

 

Desde el punto de vista demográfico, se suele denominar migración al 
desplazamiento que trae consigo el cambio de residencia del individuo, 
de un lugar de origen a uno de acogida y que conlleva el traspaso de 
divisiones geográfico administrativas, bien sea al interior de un país 
(regiones, provincias, municipios) o entre países. Se habla de estadías 
no inferiores a un año, sin embargo la medición está determinada por la 
definición que al respecto haga cada país16 

     Como antes se indicó, esta autora hace referencia a la división geográfica 

administrativa, para ella, la migración implica el traspaso de las divisiones o 

demarcaciones geográficas (fronteras) entre países, regiones, provincias o 

municipios. Además establece un lapso de estadía de un año como mínimo, 

pero este período depende de lo establecido en cada país. En la misma 

forma, el concepto de migrante que el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (en adelante PNUD) propone en su informe sobre el 

desarrollo humano lo define como “el individuo que cambió su lugar habitual 

de residencia ya sea por haber cruzado una frontera internacional o por 

trasladarse a otra región, distrito o municipio”17. 

     Ahora bien, estas conceptualizaciones abarcan ideas generales de lo que 

es la migración, pues a criterio de los especialistas, por la complejidad del 

fenómeno no existe una definición ni una teoría que lo abarque en su 

totalidad, siendo estudiado y abordado por diversas ciencias lo que influye 

 
16MICOLTA, A. Op. Cit. p.61 
17Ibídem. p.37 
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que su estudio se haga desde la perspectiva de cada una de ellas. Para 

Ibarra M y Rodríguez C (2010): 

El fenómeno migratorio es tan complejo y multidimensional que ha 
resultado de interés para muchas disciplinas como la demografía, la 
economía, la sociología, la psicología, la geografía, la historia, la política, 
entre otras disciplinas. Es por ello que la literatura se presenta de 
manera amplia, aportando teorías diversas que intentan dar luz al 
fenómeno desde las distintas disciplinas. Esto ocasiona en cierta medida 
que los enfoques se hayan dispersado en la producción de conocimiento 
sustantivo como para comprender el fenómeno migratorio en toda su 

complejidad18.  

     De lo anterior se tiene que la migración es un hecho cuyo estudio ha sido 

de interés para diversas ciencias y disciplinas, por tanto, los enfoques que se 

han dado al mismo han sido influenciados por estas, no existiendo de 

acuerdo a los especialistas, una teoría que abarque el fenómeno en su 

totalidad. Al respecto, Cristina Blanco y Joaquín Arango citados por Ibarra M 

y Rodríguez C (2010) manifiestan que “no existe una teoría general de las 

migraciones que pueda explicarla como un fenómeno global”19. Para Arango: 

Las distintas teorías sobre las migraciones no funcionan al igual que las 
teorías de otros campos de estudio, ya que sus aportes no son tan útiles 
para guiar la investigación, sino más bien para elaborar explicaciones 
posteriores a la investigación utilizando las distintas herramientas y 
conceptos aportados por las mismas20.  

     De la posición asumida por ambos autores se desprende, que en el caso 

de la migración, no existe a diferencia de otros tipos de estudios, una teoría 

que pueda explicar en forma global esta realidad, y esto se debe a que el 

tema de la migración es diverso en cuanto a la forma en que se presenta, 

sus causas y consecuencias entre otros aspectos, por lo que a opinión de 

Arango citado por Gómez J (2010):  

 
18Ibídem. p.28 
19Ibídem. p.28 
20Ibídem. p.28 
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Quizá la mayor dificultad del estudio de la migración sea su extremada 
diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, 
contextos socioeconómicos y culturales, etc. No es de extrañar que las 
teorías tengan dificultades para explicar tal complejidad. Como dice 
Anthony Fielding, “quizá la migración sea otro “concepto caótico”, que 
necesite ser “desempaquetado” para que cada parte pueda verse en su 
propio contexto histórico y social de modo que su importancia en cada 
contexto pueda entenderse por separado”. Ese “desempaquetamiento” 
requiere una mejor integración de la teoría y la investigación empírica21. 

     Ambas posiciones afirman que el concepto de migración es complejo, por 

tanto, para estos expertos las investigaciones sobre el tema deben realizarse 

partiendo de estudios a casos puntuales o específicos, como seria por 

ejemplo un colectivo concreto de inmigrantes, cuyos resultados revelarán 

datos e información importante sobre dicho fenómeno, pudiendo así en  cada 

caso, analizarse el contexto histórico, político, económico y social que lo 

caracteriza y junto a las teorías que aportan al investigador las herramientas 

y conceptos podrá darse las respectivas explicaciones y análisis de los 

resultados obtenidos, de esta manera, el estudio no podrá verse influenciado 

por los contenidos ideológicos de las distintas teorías 

 

1.2 Teorías y Enfoques sobre la Migración Internacional 

     Existen diversas teorías que surgieron para tratar de explicar en mayor 

medida las causas de la migración y sus efectos. Entre estas se encuentran: 

La escuela clásica, la escuela austriaca, el enfoque de Ravenstein y la 

escuela neoclásica. Sobre la primera de las teorías, señala Gómez J (2010) 

lo siguiente:  

En las exposiciones de los clásicos se encuentran ciertos pasajes que 
hacen alusión a la movilidad de personas sobre los siguientes aspectos, 

 
21GÓMEZ, J (2010) La Migración Internacional: Teorías y Enfoques, Una Mirada Actual. 

Revista Semestre Económico - Universidad de Medellín. [Revista en línea], fecha de la 
consulta: 11 de Agosto de 2018, Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165014341004p.83. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165014341004
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así: 1. Como un nexo necesario para el desarrollo de la producción a 
través de la libre movilidad de factores (Smith), 2. Como parte de la 
elección del individuo en el ejercicio de sus libertades individuales 
(Smith), 3. Motivado por las diferencias salariales (Smith, Marx, 
Malthus), 4. Por crecimiento poblacional, entendida para este caso como 
superpoblación (Malthus), 5. Por sustitución de actividades económicas 
(Marx), 6. Como búsqueda de bienestar (Smith, Malthus)22. 

     En efecto, la teoría clásica explica el fenómeno de la migración desde 

varios aspectos tales como la libre movilidad de las personas como derecho 

y libertad individual, la imposibilidad de los gobiernos de evitar esta movilidad 

por tratarse de una libertad humana, la búsqueda del bienestar económico, el 

crecimiento poblacional y sus efectos positivos y negativos en la demografía 

de los países, la rentabilidad de la emigración, entre otros.  

     Por su parte, la escuela austriaca trata el tema de la migración ligado a los 

principios liberales, dentro de sus exponentes se encuentra Hayek (1997) 

quien “pide tolerancia con el forastero, exalta la diversidad de los individuos 

en una sociedad porque beneficia la productividad, busca la eliminación de 

los límites fronterizos entre naciones, reivindica el comercio y la competencia, 

ve importantes aciertos sobre el crecimiento poblacional”23. Según la posición 

de Hayek, la migración resulta beneficiosa para los territorios porque fomenta 

la productividad, el comercio, el crecimiento poblacional y las condiciones de 

vida de las personas, entre otros aspectos.  

     En consecuencia, para Hayek la migración es un hecho que aporta 

grandes beneficios tanto a nivel económico como social a los países. En este 

mismo sentido, señala Julián (1981) citado por Gómez J (2010) que la 

migración debe darse y no prohibirse pues aunque “puede ocurrir un efecto 

nocivo en el corto plazo será transitorio ya que en el largo plazo habrá 

beneficios superiores”24. En definitiva, los procesos migratorios son 

 
22Ibídem. p.90 
23Ibídem. p.91 
24Ibídem. p.91 
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considerados como hechos beneficiosos tanto para los individuos como para 

el país receptor de inmigrantes. 

     En cuanto al enfoque de Ravenstein, éste ha sido considerado el 

precursor del estudio de las migraciones, propuso las denominadas leyes de 

las migraciones, las cuales fueron el punto de análisis del comportamiento de 

los inmigrantes y su conducta social, pues en ellas se describe las principales 

causas de la expulsión y razones de atracción del sitio de recepción de 

inmigrantes. Dentro de sus leyes o principios, de acuerdo a Gómez J (2010) 

se encuentran los siguientes: La migración y distancia, la migración por 

etapas, la corriente y contracorriente del flu jo migratorio, las diferencias 

urbano-rurales en la propensión a migrar, la tecnología y comunicaciones y 

por último predominio del motivo económico sobre los demás motivos. 

     Parafraseando a Gómez ya citado, estos principios pueden explicarse así: 

En primer lugar que existe una inclinación de los inmigrantes por movilizarse 

de las zonas rurales, por ello buscan establecerse en zonas o centros 

industriales y comerciales, incluso aquellos que viven en pequeñas ciudades 

también buscan trasladarse a este tipo de zonas. Este proceso de 

desplazamiento se ve altamente influenciado por las tecnologías y las 

comunicaciones, y por último el factor económico es uno de los aspectos que 

mayor incidencia tiene sobre los inmigrantes al momento de tomar la decisión 

de salir de su origen. 

     Como se aprecia de estos principios, se describe en ellos las razones que 

tienen los sujetos para abandonar su lugar de origen y llegar al sitio en el que 

será recibido, pero una de las cosas que más críticas se le hace a esta 

teoría, es que la misma fundamenta la migración en el orden económico, 

aspecto que sería retomado posteriormente por los neoclásicos. Para Ibarra 

M y Rodríguez C (2010) “analizando el trasfondo de estas leyes se perciben 

los principios economistas de la elección racional, la maximización de la 
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utilidad o los rendimientos salariales”25. En definitiva, el argumento de más 

peso en la migración para Ravenstein es el económico y en cada uno de sus 

principios refleja este aspecto como incentivo para el desplazamiento. 

     Otra de las teorías es la escuela neoclásica la cual según Hernández M 

(2011) “data de la década de 1950 y fue desarrollada para explicar la 

migración laboral en el contexto de la recuperación económica de las 

potencias occidentales posterior a la Segunda Guerra mundial”26, hecho que 

incidió en que sus principios se abordaran estrictamente desde el punto de 

vista económico. En tal sentido, afirma Gómez J (2010) que:  

Para los autores de esta escuela en principio, el origen de la migración 
internacional es de carácter económico y han de buscarse sus causas 
en la diferencia salarial entre países, viéndose reflejados en el nivel de 
ingresos como también en las disparidades de bienestar social27. 

     De acuerdo con los neoclásicos, la causa de la migración es el factor 

económico, ya que la diferencia salarial existente entre los países influye en 

que las personas decidan abandonar su país de origen en búsqueda de 

mayores y mejores oportunidades laborales que le permitan aumentar sus 

ingresos y tener mejores condiciones de vida. Gómez J (2010) cita algunos 

enfoques o referencias que giran alrededor de la explicación neoclásica 

sobre la migración internacional como son: El enfoque de la teoría del 

desarrollo económico, el enfoque de la decisión individual y el enfoque de la 

estrategia familiar. 

     En el primer enfoque, sus partidarios hacen una equiparación de la 

emigración de los trabajadores del sector primario al industrial por razones 

salariales, de la misma manera ocurre según ellos, en la migración 

internacional. El segundo enfoque, se basa en la decisión que tiene cada 

 
25IBARRA, M y RODRÍGUEZ, C. Op. Cit. p. 30 
26HERNÁNDEZ, M (2011) La Migración Peruana en Chile y su Inf luencia en la Relación 

Bilateral durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Tesis de Maestría publicada. 
Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile. p. 7 
27GÓMEZ, J (2010) Op. Cit. 92 
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individuo de emigrar en búsqueda de mejores condiciones económicas y por 

último el enfoque de la estrategia familiar, la cual explica la migración como 

estrategia en la obtención de ingresos para cubrir las necesidades familiares. 

En definitiva, los postulados de esta vertiente pueden enmarcarse al igual 

que Ravenstein, en los principios economistas de la elección racional en los 

que se busca lograr mayor utilidad y rendimiento.  

     Es por esta razón, que estas teorías han sido fuertemente criticadas, 

puesto que sus postulados se centran en el aspecto económico, dejando de 

lado otros factores que también influyen en la migración como el factor 

psicológico y social. Sin embargo, para Ibarra M y Rodríguez C (2010): 

El aporte que generó a nivel conceptual es muy valorado. Esto se 
observa, por ejemplo, en la utilización actual de los conceptos de los 
factores de atracción y alejamiento, que distanciándose de su 
elaboración como modelo teórico limitado, aún son frecuentemente 
utilizados por los investigadores como herramienta para la compresión 
del proceso migratorio28.  

     Para los mencionados autores, estas teorías (las leyes de Ravenstein y 

las teorías neoclásicas) aunque no son propiamente teorías de la migración, 

aportaron conceptos importantes como el factor de atracción y alejamiento 

que permitió la creación del modelo Push-Pull, el cual ha sido una 

herramienta básica en la explicación del fenómeno de la migración. Señala 

Micolta, A (2005) que: 

Es un modelo que se basa en una serie de elementos asociados tanto al 
lugar de origen como al lugar de destino. En principio existen una serie 
de factores que empujan (push) a abandonarlo al compararlo con las 
condiciones más ventajosas que existen en otros lugares, las que 
ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose de esta manera, una 
dinámica de expulsión (push) y atracción (pull)29. 

     En cuanto a la traducción al español de las palabras Push -Pull, estas se 

refieren push a empujar, mientras que pull significa halar. Con este modelo 

 
28IBARRA, M y RODRÍGUEZ, C. Op. Cit. p. 31 
29MICOLTA, A. Op. Cit. p.68 
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se busca analizar los factores de expulsión y de atracción del inmigrante, es 

decir, los factores que provocan descontento en el sujeto y que influyen en 

su decisión de desplazarse, así como los factores que lo atraen, dentro de 

estos factores se encuentran los factores demográficos, económicos, 

sociales, individuales, entre otros. La crítica que se le hace a este modelo, se 

resume en que en la misma se deja de lado factores como la historia, la 

política, y el resto del entorno social por dirigirse a aspectos más individuales.  

     Existe además otra vertiente como es la perspectiva individualista, la cual 

según Ibarra M y Rodríguez C (2010): 

reposa en la teoría neoclásica de la migración, en la cual las 
migraciones se consideran como un resultado de la libre decisión 
racional del individuo que busca maximizar sus beneficios en términos 
de una evaluación costo-beneficio o ventajas- desventajas. Esta teoría 
concibe lo social como un agregado de acciones individuales, sin tomar 
en cuenta el peso que tienen los contextos sociales que determinan o 
condicionan la decisión de emigrar30. 

     Es oportuno resaltar que esta perspectiva se encuentra influenciada por la 

teoría neoclásica, la cual fundamenta la migración en el factor económico, es 

por esta razón, que para sus partidarios, este fenómeno se produce por la 

decisión individual de las personas de emigrar en búsqueda de mayores 

beneficios tanto personales como económicos, por lo que el sujeto evalúa 

como bien lo señala los autores, el costo -beneficio que tendrá el abandonar 

su lugar de origen. Sin embargo, a esta posición se le critica el exacerbado 

individualismo y el enfoque económico, dejándose de lado el contexto social 

que también es un factor determinante en la migración. 

     Contrario a esta vertiente surge la perspectiva estructuralista, sobre la 

cual Ibarra M y Rodríguez C (2010) refieren lo siguiente:  

La perspectiva estructural postula como unidad de análisis los sistemas 
y sus elementos estructurales, dejando de lado al individuo y su 

 
30IBARRA, M y RODRÍGUEZ, C. Op. Cit. p. 32 
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racionalidad. Por esta razón, los análisis de estas teorías van 
encaminados a comprender los fenómenos migratorios enmarcados en 
un contexto histórico determinado, rechazando la posibilidad de que 
existan leyes universales que expliquen la migración. Para lograr su 
objetivo, deben analizar la dinámica estructural de la sociedad, 
contemplando elementos de carácter económico, político, social, 
cultural, etc31. 

     Como se evidencia, esta postura promueve para comprender la migración 

el análisis de toda la estructura de la sociedad, es decir, se debe evaluar el 

aspecto social, cultural, económico, político, entre otros, de forma integral y 

no solamente algunos de ellos o desde la perspectiva de la individualidad. En 

conclusión, no existe una teoría general sobre la migración internacional, 

sino que existe un grupo de teorías, que cada una desde su perspectiva 

busca abordar las causas y efectos de la migración.  

     Ahora bien, por tratarse la migración de un proceso complejo, su análisis 

debe realizarse tomando en consideración todos los aspectos que pueden 

influir en la decisión del individuo de emigrar, tales como el factor económico, 

político, social, cultural, histórico, así como también las razones o motivos 

personales y familiares que lo llevan a tomar esa decisión. Por ello, al 

analizar la migración venezolana durante los últimos años como es el objeto 

de esta investigación, debe evaluarse todos y cada uno de estos aspectos en 

un determinado período o momento, pues esta realidad ha variado a lo largo 

de los años, presentando diferencias en cuanto a las razones de la 

migración, las personas que emigran, y los países a los cuales se han 

dirigido quienes han abandonado el país.  

 

 

 

 
31Ibídem. p.33 
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1.3 Tipos de Migración 

     La clasificación de la migración varía dependiendo de la postura asumida 

por cada autor, en el caso de Tizón García citado por Micolta, A (2005) los 

clasifica tomando en consideración aspectos como: el tiempo, el modo de 

vida, las necesidades y demandas profesionales, la edad y el grado de 

libertad. Así se tiene que:  

1. Según el tiempo se clasifica en:  

a) Estacionales. Son las de aquellos individuos, generalmente 
trabajadores, que se trasladan para recolecciones u otros trabajos y que 
sólo se realizan en determinadas temporadas del año. 

b) Temporales reiteradas. Aquellas en donde a las personas se les 
renueva su contrato de trabajo, a medida que la empresa contratante va 
acometiendo nuevas tareas, hasta que se finalizan las mismas. 

c) De varios años. Es la expectativa más frecuente entre los emigrantes 
modernos. Se emigra generalmente con la fantasía, a menudo irreal, de 
que solamente se va a estar unos años fuera del país de origen. En 
muchos casos ello no es así y la emigración se convierte en definitiva. 

d) Indefinidas. Se parte del lugar de origen con la idea de no volver a 
éste, salvo en vacaciones o en viajes ocasionales32. 

     Como se aprecia, esta clasificación hace referencia al tiempo de duración 

de la migración, la más corta de ellas son las migraciones estacionales, que 

son aquellas que se producen en un período corto y determinado de tiempo y 

para un fin específico. Por otro lado, la migración más larga es aquella que 

se produce de forma indefinida, donde el sujeto ha tomado la decisión de no 

retornar a su lugar de origen y de realizar a este solo viajes ocasionales y 

excepcionales. Aclara el autor, que por lo general quien emigra no lo hace 

con la intención de permanencia, sino siempre manteniendo la idea de 

retorno. 

 
32MICOLTA, A. Op. Cit. p.64 
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     Sin embargo, la realidad muestra otra situación, y es que la mayoría de 

los inmigrantes terminan haciendo vida en el lugar de recepción, puesto que 

allí desarrollan sus actividades laborales, constituyen sus relaciones de 

pareja, familiares y sociales, convirtiendo la migración por varios años en una 

migración definitiva.  

2. Según el modo de vida. Respecto a esta clasificación Tizón García ya 

citado señala que: 

Tiene que ver con las preferencias de un modo de vida de acuerdo a las 
actividades que realicen las personas en consonancia con su proceso 
vital. La tendencia en los últimos años ha sido migrar de los pueblos 
hacia las ciudades y en menor cantidad a la inversa. 

     De acuerdo con el autor, la decisión de emigrar se encuentra influenciada 

por el modo de vida que desean tener los sujetos, es por ello, qu e las 

movilizaciones se producen para aquellos sitios que satisfagan las 

aspiraciones, expectativas de vida y gustos personales de los individuos. Es 

por este motivo, que actualmente la migración por estilo de vida es 

considerada como un fenómeno socio-cultural y espacial que ha adquirido 

particular relevancia en el mundo, en virtud de acuerdo a Zunino H, Espinoza 

L y Vallejos A (2015) que “indaga las condiciones que determinan la 

valoración del lugar y cómo estas están implicadas en los impactos sobre el 

tejido social local”33. 

     En otras palabras, la percepción que tengan las personas sobre un lugar 

determinado va a incidir positiva o negativamente en el proceso de 

emigración y esto a su vez va a generar un impacto social, cultural, 

económico y demográfico en la localidad. Agregan los autores previamente 

mencionados que:  

 
33ZUNINO, H., ESPINOZA, L y VALLEJOS, A. (2015) Los migrantes por estilo de vida como 

agentes de transformación en la Norpatagonia chilena. Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal [Revista en línea], fecha de la consulta: 15 de 
Julio de 2018, Disponible en: www.redalyc.org/html/815/81543788014/ p.164 

http://www.redalyc.org/html/815/81543788014/
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En las últimas décadas, los estudios de movilidad internacional han 
postulado que de forma paralela a la migración por razones económicas, 
ha emergido en el contexto de la sociedad capitalista tardía un tipo de 
migración asociada a la búsqueda de lugares donde desarrollar nuevos 
estilos de vida (Matossian, Zunino y Zebryte 2013). Para Williams y 
McIntyre (2012) la globalización ha hecho del movimiento o circulación 
de personas, ideas y bienes, un aspecto ubicuo de la condición humana, 
lo cual se traduce en una sociedad crecientemente móvil y huida en la 
que los sujetos buscan reinventarse; muchas veces en lugares 
apartados respecto a su lugar de residencia habitual34.  

     Desde esta perspectiva, la migración por estilo de vida ha surgido por la 

necesidad que tiene el ser humano de reinventarse, de crecer, cambiar y de 

ir en búsqueda de todo aquello que satisfaga sus deseos y necesidades y 

que permita lograr el equilibrio interno y bienestar psíquico, físico y 

emocional. Se trata entonces de un evento psicológico que influye en el 

desplazamiento de personas a determinados lugares trayendo como 

consecuencia el impacto social y cultural antes mencionado.  

     A criterio de Tizón García, actualmente las migraciones se producen de 

pueblos o campos a las ciudades, sin embargo, también existe una crecien te 

tendencia al desplazamiento a otros tipos de zonas más apartadas y alejadas 

de la convulsión y el caos de las grandes ciudades por parte de aqu ellas 

personas que consideran que las metrópolis no forman parte de su estilo de 

vida y buscan sitios más naturales que les brinden bienestar. También este 

tipo de zonas están siendo ocupadas por personas que emigran a ellas con 

fines de explotación comercial, turística, industrial, entre otras, reafirmándose 

así que existe una migración por modo o estilo de vida que impacta social, 

cultural, económica y espacialmente a una localidad.  

3. Según las demandas y necesidades profesionales: Sobre esta 

clasificación dada por Tizón García señala Micolta, A (2005) lo 

siguiente: 

 
34Ibídem. p.164 
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a) Buscando un status profesional estable. Es el caso de los 
trabajadores del campo que se incorporan a la industria. b) Exigencia de 
la actividad profesional. Tal es el caso de los militares, funcionarios, 
diplomáticos, etc. c) Búsqueda de un desarrollo superior. Aquí se 
engloban las migraciones de los intelectuales, que buscan nuevos 
horizontes formativos y/o profesionales fuera de sus fronteras35. 

     De lo anterior se desprende que en la migración influyen las necesidades 

profesionales que tienen las personas, así como la demanda o requerimiento 

de algún tipo de profesional lo que promueve la movilización de personas 

que se ajusten al perfil solicitado. Estas demandas o necesidades además de 

ser un factor se convierte a su vez en una de las formas o tipos de migración. 

En cuanto a la migración de profesionales señala Pellegrino A (s/f) que:  

La captación de recursos altamente calificados forma parte de las 
políticas de los países tradicionales de inmigración. Es el caso de los 
Estados Unidos, Canadá, Australia y más recientemente de Japón, 
cuyas políticas de inmigración se han vuelto progresivamente selectivas 
en relación a los perfiles educativos y profesionales de la población a las 
que se otorga el permiso de residencia. Los países europeos han 
cerrado sus puertas a la inmigración, aunque la adjudicación de la 
categoría de inmigrante es más flexible cuando se trata de personas con 
capacidades especiales o sobresalientes en su formación profesional.  

En los países desarrollados, la necesidad de los sectores de alta 
especialización supera en algunos casos la oferta que ofrecen las 
formaciones locales, fenómeno incrementado por el envejecimiento de la 
población y la consiguiente reducción de las cohortes de jóvenes que 
ingresan anualmente al mercado de trabajo36 

     Es oportuno indicar, que los países desarrollados son la primera opción a 

la que aspiran los inmigrantes, esto debido a las condiciones favorables que 

ofrece desde el punto de vista social, político, económico, tecnológico, entre 

otros. Sin embargo, estos resultan aún más atractivos para el inmigrante 

profesional, en virtud, que estos ofrecen mejores oportunidades laborales y 

profesionales, ya que, en primer lugar existe en ellos mayor demanda que 

 
35MICOLTA, A. Op. Cit. p.64 
36PELLEGRINO, A (s/f ) Drenaje Movilidad, Circulación: Nuevas Modalidades de la Migración 
Calif icada. [Documento en línea], fecha de la consulta: 17 de Julio de 2018, Disponible en: 
https://www.cepal.org/Celade/proyectos/migracion/Pellegrino.doc. 

https://www.cepal.org/Celade/proyectos/migracion/Pellegrino.doc
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oferta de profesionales y en segundo lugar brindan mejores oportunidades de 

superación y preparación tanto laboral como profesional. En efecto, esta 

situación ha provocado la denominada fuga de cerebros, la cual resulta muy 

favorable para los países receptores pero con consecuencias negativas 

especialmente en el área de ciencia y tecnología para los países de origen, 

aumentando la brecha que los separa de los países desarrollados. 

4. Según la Edad. Para Tizón García ya varias veces citado, las 

migraciones por la edad se divide en: 

a) Infantil. Los niños suelen cambiar de país acompañando a sus 
padres, generalmente al mismo tiempo o después que éstos.  

b) De adultos. Son los que lideran el proceso a partir de sus criterios y 
necesidades, incluyendo en estas aquellas que les atañen como 
responsables del cuidado, atención y manutención de otros. 

c) De ancianos. Los ancianos pueden verse forzados a abandonar su 
pueblo por diversos motivos: porque va quedando deshabitado, para 
buscar disfrute y mejor calidad de vida en otros lugares después de la 
jubilación o porque sus hijos ya han emigrado con anterioridad y quedan 
solos37.  

     Se observa de acuerdo a la clasificación hecha por García, que según la 

edad existen tres tipos de migraciones: La de los niños, los adultos y los 

ancianos, sin embargo, de las tres el segundo grupo es el más importante en  

razón de su número y de las razones por las cuales emigran, así como 

también por ser los responsables de la migración de los niños y 

consecuencialmente la de los ancianos.  

5. Según el grado de libertad: Respecto a esta categoría señala García 

que son las siguientes: 

a) Voluntarias. Hoy este tipo de migración se observa especialmente en 
aquellas personas cuyo móvil y motivación principal es de tipo 
económico. 

 
37MICOLTA, A. Op. Cit. p.64 
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b) Forzosas. Dentro de éstas se consideran: 

• Los esclavos. En épocas de colonización fueron llevados grandes 
contingentes de seres humanos para ser explotados por los 
colonizadores. Esta práctica perduró durante largos años. 

• Los deportados o desterrados. Son aquellos a los que se les obliga a 
dejar su país o región porque se les quita su tierra. Aunque sufren todos 
los avatares de la emigración y generalmente descienden en su status 
social, muchas veces pueden ser ayudados por otros compatriotas o por 
organizaciones sociales o políticas. 

• Los refugiados. Aquellos que han de abandonar su país porque de lo 
contrario peligran su medio inmediato de vida o incluso su vida misma. 
Al igual que los anteriores, suelen tener más dificultades de 
asentamiento en el país receptor ya que a menudo hacen el cambio 
precipitadamente38. 

     Con referencia a esta clasificación, debe advertirse que las migraciones 

voluntarias son aquellas en las que el emigrante decide de forma libre y sin 

ningún tipo de coacción o violencia dejar su lugar de origen para 

establecerse en otro. No existe entonces, ningún tipo de mediación u 

obligación tras el desplazamiento llevado a cabo por el sujeto, pues sus 

acciones son realizadas en forma consiente y con una previa consideración 

de las mismas y de sus consecuencias.  

     Caso contrario son los desplazamientos forzosos, en los que media la 

coacción provocando que las personas se vean obligadas a abandonar su 

lugar de origen por diversas causas, sean estas de orden económico, 

político, social e incluso ecológico como es el caso del desarraigo de los 

pobladores de una tierra determinada que por la degradación ecológica 

provocada por el hombre pueden poner en peligro su existencia, su libertad o 

su forma de vida. Dentro de este tipo de clasificación se encuentran los 

esclavos, los deportados y los refugiados. 

 
38MICOLTA, A. Op. Cit. p.65 
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     Por su parte, Cristina Blanco también citada por Micolta, A (2005) clasifica 

la migración a partir de categorías como el límite geográfico, la duración, los 

sujetos de la decisión y las causas de la siguiente manera: 

 

a) De acuerdo al límite geográfico las migraciones pueden ser: 

• Internas 

• Externas o internacionales 

b) De acuerdo a la duración pueden ser transitorias o definitivas 

c) De acuerdo a los sujetos de la decisión se presentan migraciones 
espontáneas, dirigidas o forzadas. 

d) De acuerdo a las causas que las motivan las migraciones son 
ecológicas, políticas o económicas39. 

     Existe entonces cierta similitud entre la clasificación hecha por García y 

Blanco, con la diferencia que esta última agrega una categoría referida al 

límite geográfico, indicando que las migraciones pueden ser internas o 

internacionales. La primera es el movimiento de personas que se produce 

dentro del territorio nacional en el que solo se traspasan los límites o 

fronteras que separan localidades, regiones, provincias, estados, municipios 

o departamentos dependiendo de la división geográfica administrativa 

utilizada en el país. Mientras que en la migración internacional se traspasan 

las líneas divisorias entre países. Respecto a las migraciones 

internacionales, Blanco las divide en dos categorías a saber:  

La primera es cuando se traspasan fronteras nacionales, y los 
movimientos están sujetos a control administrativo, muchas veces por 
parte del país emisor y siempre por parte del país receptor. 

La segunda subcategoría dentro de las migraciones internacionales 
hace referencia al traspaso de ciertos límites no establecidos ya por los 
Estados, sino por unidades territoriales más amplias. Para el caso de la 

 
39Ibídem. p.65 
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Unión Europea se ha implantado fuertemente una diferenciación entre 
ciudadanos comunitarios y no comunitarios en función de los acuerdos 
establecidos40. 

     Se aprecia entonces, que en esta categorización priva el criterio 

geográfico o espacial, el cual hace distinción entre las migraciones. En la 

migración internacional entonces se rebasan los límites estadales y desde 

ese momento los sujetos comienzan a someterse a las condiciones y 

políticas migratorias tanto del país de origen como el país receptor, pero en 

especial las de este último, así como también a los acuerdos internacionales 

suscritos entre los países en materia migratoria. En conclusión, existen varios 

tipos de migraciones, sin embargo, su clasificación dependerá de la posición  

asumida por los doctrinarios y especialistas. 

 

1.4 La Migración Internacional 

1.4.1 Definición y Elementos 

     Como se abordó con anterioridad, la migración internacional es uno de los 

tipos de migraciones existente de acuerdo al límite geográfico, y consiste en 

el desplazamiento de personas hacia territorios distintos al lugar de origen. 

Bauböck citado por Delgado Y (2009) la define como “la relocalización de 

individuos entre estados-nación, los cuales juegan un papel importante no 

sólo al configurar los patrones migratorios, sino cuando influyen en los tipos, 

magnitud y densidad de las redes de migrantes”41.  

     Por su parte, Sarrible G (2002) señala que:  

Las definiciones de la migración internacional, utilizadas normalmente 
por muchos organismos en la elaboración de sus estadísticas, se 
apoyan en el concepto de Naciones Unidas. Éste se refiere al 

 
40Ibídem. p.66 
41DELGADO, Y. Op. Cit. 233 
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desplazamiento (cruce de frontera), a la intención del migrante (residir 
en un país distinto al que se reside) y al tiempo mínimo de residencia (un 
año) como requisitos para ser considerado un migrante internacional de 
larga duración42 

     En efecto, la migración internacional consiste en el desplazamiento de 

personas hacia otros países, con la finalidad de residir en el mismo por un 

periodo de tiempo determinado o indeterminado y provocado por diversas 

causas. Para Max Derruan citado por Abu, N (s/f) “La emigración es el 

abandono de un Estado en el que se ha estado viviendo desde el nacimiento 

o durante mucho tiempo, para dirigirse a otro Estado, con la intención de 

establecerse en él de forma duradera (temporal o definitiva)”43 

     De esta definición se desprende que la emigración es la salida de 

personas de un Estado para dirigirse a otro con la finalidad de establecer en 

él, por tanto, emigrante es el sujeto que abandona su país de origen con el 

propósito de establecerse de forma temporal o definitiva en otro Estado, 

mientras que, la inmigración se refiere a la llegada de personas a un país o 

región distinto al de su lugar de origen, en consecuencia el emigrante e 

inmigrante se constituye en una misma persona.  

     De acuerdo a Abu, N (s/f) de estas definiciones se desprende los 

elementos característicos de las migraciones internacionales como son:  

- Elemento humano, las migraciones internacionales suponen siempre 

una movilización del factor humano, que se encontraba formando parte 
de una determinada sociedad política, generalmente el Estado. 

- Elemento internacional, que supone un cambio de un país a otro. Este 
cambio es el elemento de los movimientos de población que se 
producen dentro de un mismo Estado. Este superar de las fronteras 
estatales es el que origina el factor de desequilibrio entre los Estados y 
sus relaciones, y en consecuencia en la sociedad internacional. 

 
42SARRIBLE, G (2002) Def iniciones y datos sobre migración internacional y nacionalidad: el 

caso de España. [Documento en línea], fecha de la consulta: 22 de Julio de 2018, Disponible 
en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-89062002000100005 
43ABU, N. Op. Cit. 35 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-89062002000100005
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- Elemento temporal, que a diferencia de otros fenómenos de movilidad 
humana (turismo, intercambio cultural, militar, etc.) la migración supone 
una cierta estabilidad en el país destino. Este elemento permite que los 
desequilibrios originados en las relaciones internacionales no sean 
momentáneos o transitorios, sino que la permanencia produce mayores 
efectos en la sociedad internacional44. 

     En consecuencia, son tres los elementos característicos de la migración 

internacional, el primero de ellos es el elemento humano, el individuo como 

ser racional, sujeto de decisión y capaz de ejecutar determinados actos; en 

segundo lugar la existencia de dos Estados y el desplazamiento de personas 

que se produzca entre sus líneas divisorias y por último el elemento 

temporal, pues la migración como antes se abordó lleva implícita la idea de 

permanencia salvo el caso de las migraciones transitorias, por lo que no 

pueden ser estancias breves ni con fines turísticos.  

 

1.4.2 Causas y Efectos 

     Actualmente, la globalización y otros factores de diversa índole, han 

influido en el aumento tanto cuantitativa como cualitativamente de los flujos 

migratorios y así lo revelan los estudios e informes emanados de los 

gobiernos y de las organizaciones e instituciones internacionales, cuyas 

estadísticas evidencian el incremento del número de personas que cambian 

de domicilio, los tipos de personas que se trasladan y los motivos por lo que 

lo hacen. Asimismo, a medida que va en aumento este fenómeno, también 

se van generando un conjunto de efectos tanto positivos como negativos 

entre los países de origen y de recepción de inmigrantes, que incluso 

dependiendo de la gravedad de estos, pueden ser extensivos a la comunidad 

internacional. 

 
44Ibídem. p. 35 
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     Partiendo de esto, los doctrinarios y especialistas han enumerado algunas 

causas que originan la migración internacional, entre las que se encuentra 

como previamente se enunció la globalización. Al respecto, Aja y Carbonell 

citados por Muñoz A (2002) expresan que:  

bajo el nuevo orden internacional, se constituyeron, a la vez, nuevas 
dinámicas migratorias, bajo el concepto clave denominado globalización, 
del cual hemos hecho bastante referencia. Por lo tanto, la globalización 
económica implica la movilidad y flexibilidad de todos los factores 
productivos, incluida la mano de obra, lo que ha dado origen a una 
generalización de las migraciones internacionales: el trabajo también se 
mundializa45 

     De conformidad con lo citado, la globalización económica ha permitido el 

establecimiento de un sistema económico mundial, en el que se produce 

intercambio de bienes y servicios, provocando la circulación y movilidad de 

estos; de igual manera ha generado profundas transformaciones en los 

procesos productivos debido al avance informático y las comunicaciones, los 

cuales han repercutido en forma directa en los procesos de trabajo. Todo 

esto ha dado origen a la migración internacional, pues la globalización 

produce la movilidad del trabajo y de las personas, atrayendo los países 

desarrollados el recurso humano, es decir, mano de obra cualificada de los 

países menos desarrollados. Como bien lo señala Muñoz A (2002) “En 

nuestros días las migraciones se consideran auténticos fenómenos sociales 

que ocurren conjuntamente con la internacionalización del capital”46. 

     En otras palabras, existe una fuerte relación entre la globalización o 

internacionalización de las economías y la migración, y esta conexión se 

debe de acuerdo a González M (s/f) a que:  

La globalización o internacionalización de las economías contribuye 
igualmente a aumentar la libertad de movimientos al tiempo que es un 

 
45MUÑOZ, A (2002) Efectos de la globalización en las migraciones internacionales. 

[Documento en línea], fecha de la consulta: 25 de Julio de 2018, Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252002000300002 p.1 
46Ibídem. p.1 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252002000300002
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factor de estímulo de la migración, tanto desde el punto de vista 
macroeconómico –la migración puede verse como producto de la 
internacionalización del capital en la que desempeña un papel primordial 
la política de competencia o de cooperación al desarrollo–, como 
microeconómico –en la medida en que las expectativas del hecho 
migratorio se forman basándose en la información sobre las diferencias 
en los ingresos, las tasas de paro y las vacantes o en los precios y en 
los índices relativos de crecimiento de la economía–. El papel de la 
globalización sobre los movimientos de población no sólo se refiere a 
este aspecto (más información, mejores comunicaciones, más 
intercambios), sino que, en la medida en que una de las consecuencias 
de la globalización son los procesos de concentración empresarial –
monopolios u oligopolios que funcionan en régimen monopolístico–, 
puede dar lugar al surgimiento de nuevas desigualdades y, por 
consiguiente, nuevos motivos para migrar47. 

     Se ratifica de esta manera, el papel trascendental que tiene la 

globalización en los movimientos migratorios, no solo como factor que 

provoca la libertad de movimientos al facilitar desplazamientos cada vez más 

rápidos y económicos debido a las tecnologías y comunicaciones, sino 

también como factor de estímulo de la migración para aquellas personas que 

buscan mejores condiciones de vida y de trabajo. 

     Continuando con las causas, Gómez señala que la migración 

internacional puede estar influenciada por fenómenos sociales (políticos, 

económicos, culturales, educativos y religiosos, entre otros) y naturales; 

puede hacerse de manera voluntaria o por coerción, y entre sus muchas y 

variadas razones se encuentran las siguientes:  

Económicas. Generadas por las diferencias salariales e intercambio 
desigual entre países, proteccionismo económico a través de subsidios 
en los países de destino, asimetrías del crédito e información y 
sustitución de actividades económicas en el entorno de los inmigrantes 
en sus países de origen. Aumento en la demanda de empleo por parte 
de los países desarrollados, especialmente en servicios48 

 
47GONZÁLEZ, M (s/f ) El control de las migraciones y la globalización de las economías 
¿Fenómenos compatibles? Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  [Revista en 

línea], fecha de la consulta: 27 de Julio de 2018, Disponible en: https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/migraciones-economias-fenomenos-compatibles-236691 
48GÓMEZ, J. Op. Cit. 85 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/migraciones-economias-fenomenos-compatibles-236691
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/migraciones-economias-fenomenos-compatibles-236691
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     Es claro que uno de los principales motivos que tienen los sujetos para 

emigrar es el factor económico, pues todo ser humano posee un conjunto de 

necesidades que requiere satisfacer y para ello precisa contar con los 

medios económicos que le permitan sufragarlas en su beneficio y el de su 

familia. Ahora bien, si en un país se ofrece mayores oportunidades 

económicas, este hecho se convierte en un incentivo de peso para tomar la 

decisión de abandonar el país de origen. Para Granizo A (2015) la migración 

es:  

un proceso de movilidad humana que tiene muchas causas, la más 
significativa es la pobreza y la exclusión social. En el boletín de 
comunicación de la ONU, se establece que "las desigualdades 
económicas y la falta de empleo son las causas por las cuales existan 
más migraciones"49 

     Según la Organización de las Naciones Unidas, la pobreza, el desempleo 

y la exclusión social producen la migración, pues es lógico que el ser 

humano busque en otros lugares el medio para satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, el trabajo también se convierte en una causa para el 

desplazamiento humano, pues la falta de empleo o la baja remuneración de 

estos hace que las personas decidan abandonar su país en búsqu eda de 

oportunidades laborales que le permitan mantenerse y mantener a su famil ia 

por medio delas remesas. Como bien lo expresó Thomas Barbat citado por 

Granizo “La emigración es una respuesta natural a una falta de perspectivas 

en el país de origen”50.  

     Asimismo, las diferencias salariales entre los países y el diferencial 

cambiario, así como las oportunidades de crédito, entre otras, estimulan la 

migración. En el caso de Venezuela, por ejemplo la situación económica, la 

inflación, la devaluación de la moneda, solo por mencionar algunos, se han 

 
49GRANIZO, A (2015) La Pobreza y el Trabajo como causa de Migración. [Documento en 

línea], fecha de la consulta: 27 de Julio de 2018, Disponible en:https://prezi.com/qyr7yp8m-
djx/la-pobreza-y-el-trabajo-como-causa-de-migracion/ p.1 
50Ibídem. p.1 

https://prezi.com/qyr7yp8m-djx/la-pobreza-y-el-trabajo-como-causa-de-migracion/
https://prezi.com/qyr7yp8m-djx/la-pobreza-y-el-trabajo-como-causa-de-migracion/
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convertido en una de las causas del flujo migratorio venezolano. En este 

sentido, Gómez J (2010) agrega dentro de las causas el costo de la vida 

indicando:  

Por costos de vida. Esta situación se presenta especialmente en la 
movilidad de pensionados y jubilados entre países de mayor renta per 
cápita a los de menor, y se da especialmente en Europa entre habitantes 
de los países nórdicos que migran hacia los países del sur51. 

     Es indudable que el costo de vida es un factor económico importante a la 

hora de decidir emigrar, pero este hecho no es algo que afecte solo a la 

población adulta, sino también sus efectos son extensivos a los ancianos. 

Actualmente millones de adultos mayores enfrentan condiciones de vida muy  

difíciles, así como la falta de acceso a los servicios esenciales, lo que 

impulsa su migración en búsqueda de mejores condiciones de vida. Otro 

aspecto mencionado por Gómez J (2010) son los:  

Estímulos económicos tanto del país de origen como receptor. Por 
ejemplo, en la conquista de América se dieron estímulos, como el de 
ofrecerles tierras gratuitas con derecho de propiedad, créditos 
subsidiados y viajes sin ningún costo; además, fueron exonerados de 
algunos tributos e impuestos en algún momento52. 

     Dentro del aspecto económico, los estímulos y cualquier oportunidad que 

permita mejorar las condiciones económicas de las personas se constituye 

en un incentivo para la migración. Por todo lo expuesto, es forzoso afirmar 

que el aspecto económico es un factor preponderante al momento de decidir 

sobre abandonar el país de origen y cuál será el país de destino de acuerdo 

a las oportunidades económicas que ofrezca. 

     Otra de las causas o de los motivos para la emigración es el aspecto 

político y jurídico, sobre el cual señala Gómez J (2010) que son “Explicados 

por los conflictos internos, regionales e internacionales. También influyen en  

la movilidad, las legislaciones y la normativa jurídica que prohíben las 

 
51GÓMEZ, J. Op. Cit. p.85 
52Ibídem. p.85 
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exportaciones, importaciones e inversiones, como también las sanciones 

económicas”53.Existen entonces dos factores distintos, por un lado el factor 

político y por el otro el factor jurídico. 

     En cuanto al primero de ellos, explican Ayvar, F y Armas, E (2013) que: 

Los regímenes políticos de los países emisores y receptores también 
influyen en la decisión de migrar. Las personas prefieren vivir en un país 
donde se respeten las libertades civiles, los derechos individuales y se 
protejan los derechos económicos. Las personas no abandonan sus 
países de origen dejando atrás familiares y amigos solo por causas 
económicas. La inestabilidad y las crisis políticas, la violencia, los 
conflictos armados y el colapso de la democracia son todas causas de 
las emigraciones y a veces de emigración forzada y exilio54. 

     Es evidente que el factor político es una causa para la emigración, pues 

día con día se observa cómo se produce la migración constante de 

poblaciones que habitan en países realmente problemáticos en cuanto a lo 

político, como es el caso de Cuba y Venezuela por dar un ejemplo, en el que 

debido a la existencia de regímenes totalitarios y dictatoriales, las personas 

han considerado la migración como el medio para huir de sus abusos, 

persecuciones políticas, la falta de un Estado de derecho, la ausencia de 

respeto y garantía de los derechos humanos, el abuso policial, entre otros. 

También se aprecia la migración de personas en países con conflictos 

armados internos tales como Colombia y algunos países africanos y árabes.  

     Es oportuno indicar, que las personas que emigran por estas causas no 

suelen volver a su país de origen por ser obligados a abandonar su territorio, 

en virtud que se les haya practicado el exilio, o adquieran en los países de 

recepción la condición de refugiados políticos. Para Ruiz, C. y Ruiz, L (2017) 

 
53Ibídem. p.85 
54AYVAR, F y ARMAS, E (2013) Determinantes macroeconómicos de la migración 

internacional en el Estado de Michoacán, México. Revista CIMEXUS [Documento en línea], 
fecha de la consulta: 27 de Julio de 2018, Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5426028 p.35 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5426028
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las guerras y los conflictos internos son una causa a la que ellas denominan 

problemas humanos, y exponen que: 

La actividad humana también es causa de las migraciones, verbigracia: 
las guerras –como en el caso de la antigua Yugoslavia y de Colombia en 
los últimos 25 años después del escalonamiento del conflicto interno del 
país–, las persecuciones religiosas que provocaron movimientos 
importantes durante la Edad Moderna, las tensiones políticas y los 
conflictos étnicos55 

     De lo precedente, puede indicarse que otra de las causas de la migración, 

son los problemas humanos tales como: las guerras, persecuciones 

religiosas, conflictos étnicos, conflictos armados, entre otros hechos de 

violencia, que atentan contra la vida y la integridad de las personas 

promoviendo su desplazamiento como forma de preservación. Acerca del 

aspecto jurídico, Venezuela también es un claro ejemplo de como la 

existencia de leyes arbitrarias promueven la migración.  

     En este orden de ideas, debe indicarse que actualmente en la legislación 

nacional, existen cuerpos normativos que son considerados el instrumento 

utilizado por el gobierno venezolano para la aplicación de la denominada 

teoría penal del enemigo, mediante la cual se considera y se da tratamiento 

como enemigo y no como ciudadano a aquellas personas que el gobierno 

considera adversas y peligrosas a este, leyes como la Ley Orgánica Contra 

la Delincuencia Organizada y la Ley de drogas, así como la posición 

jurisprudencial del narcotráfico como un crimen de lesa humanidad, son un 

ejemplo de la aplicación de este tipo de derecho penal que resulta contrario a 

los principios y postulados constitucionales. 

     Otro ejemplo lo constituye la vigencia de leyes como el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, que criminaliza la 

actividad comercial, imponiendo sanciones privativas de libertad a los 

 
55RUIZ, C. y RUIZ, L (2017) Movimiento Migratorio de Venezolanos a Colombia: 
Asentamiento de Ilegales en la Ciudad de Pereira.  Tesis de Especialización publicada. 
Universidad Católica de Pereira, Pereira Colombia. p. 14 
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comerciantes y restringiendo el derecho a la libertad económica todo lo cual 

resulta contrario a lo establecido en la Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela como máxima norma rectora y los tratados, 

acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República en materia 

de derechos humanos. 

     Siguiendo con las causas de la migración Gómez J (2010) enumera el 

aspecto demográfico indicando que “Para el país de origen influye la 

superpoblación, y para el país receptor la caída de la natalidad y el 

envejecimiento de su población”56.En otras palabras, lo que ocurre con la 

población se convierte en una causa y consecuencia de la migración, así se 

tiene entonces que la superpoblación es un factor que incentiva la migración , 

así como también la disminución poblacional o el envejecimiento de la 

misma. Pero este factor también genera unos efectos como es la disminución 

del capital humano e intelectual. 

     Otras de las causas para Gómez J (2010) son los factores:  

Etnológicos. Definidos por condiciones raciales e interrelaciones entre 
pueblos. 

Geográficos. Determinados por cercanía fronteriza y accidentes 
geográficos. 

Históricos. Explicados por lasos de colonización y asentamientos 
poblacionales de antepasados que implican afinidades de carácter 
cultural, lengua, religión, familiaridad y otras57. 

     En efecto, la diferencia étnica y racial ha sido un motivo para la migración 

por años, de hecho los grupos indígenas por ejemplo han tenido que unirse a 

los flujos y corrientes migratorias por diversos motivos. Desde el punto de 

vista geográfico, la cercanía y proximidad de los territorios es un factor que 

facilita la movilización de personas hacia distintas ciudades o países 

 
56GÓMEZ, J. Op. Cit. p.85 
57Ibídem. p.85 
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dependiendo si la migración es interna o internacional. Por último, se 

encuentra el factor histórico, pues las migraciones llevadas a cabo por los 

ancestros crearon nexos culturales, religiosos, familiares, entre otros, que 

motivan el desplazamiento de nuevos grupos.  

     Íntimamente relacionado a estas causas se encuentra el factor 

sociológico, sobre el cual señala el citado autor que “Por encuentro entre 

descendientes familiares en los países de destino, reagrupaciones entre los 

nuevos inmigrantes y adopciones”58. Lo que significa, que los nexos 

familiares son otras de las causas de la migración, puesto que las personas 

se movilizan hacia otras latitudes para reunirse y reagruparse con familiares, 

así como también cuando son adoptados por personas que se encuentran en 

lugares distintos al país de origen.  

     Respecto al factor cultural es indudable que los desplazamientos de 

personas pertenecientes a distintos grupos, razas y etnias han dispersado en  

el mundo su lengua y su cultura, por tanto, es una causa porque promueve 

en el sujeto la búsqueda de sus raíces y sustrato cultural, crea un sentido de 

pertenencia y además logra el reconocimiento por parte de las personas y de 

una determinada comunidad. Pero, por otro lado, también se constituye en 

una consecuencia de la migración. 

     Agrega Gómez J (2010) en el elemento cultural, el aspecto educativo, 

científico y tecnológico reseñando que “La brecha tecnológica y científica 

existente entre países desarrollados y subdesarrollados económicamente 

contribuye a este tipo de desplazamiento para formación, calificación y 

desempeño. Dentro de estas causas tenemos la llamada fuga de 

cerebros”59.Como ya se ha explicado con anterioridad, el desarrollo científico 

y tecnológico que caracteriza a los países desarrollados es en parte lo que 

 
58Ibídem. p.85 
59Ibídem. p.85 
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ha permitido su desarrollo económico, resultando este conjunto atractivo para 

el inmigrante, en especial para los profesionales de alta calificación como por 

ejemplo los científicos y tecnólogos, provocando la denominada fuga de 

cerebros. 

     Por su parte, Ibarra, M y Rodríguez, C (2010) hacen referencia en cuanto 

a los factores sociales que estos atañen a la cultura, las relaciones sociales y 

el sistema de convivencia ciudadana en general. Sobre estos puntos señala 

que: 

 

El sistema de convivencia entre los ciudadanos y la forma como se 
manejan las relaciones sociales en el día a día podría generar una 
actitud de descontento que se sume a las razones para emigrar, pues la 
persona puede no estar satisfecha e incluso inconforme con la dinámica 
que se manifiesta en el sistema de convivencia ciudadana del país en el 
que vive. Un ejemplo es la falta de valores ciudadanos como el respeto, 
la tolerancia, en fin una amalgama de componentes culturales que 
pueden crear incomodidad en las personas60.  

     En lo tocante al aspecto social este es un factor que no solo aleja sino 

también atrae a la migración, el primer caso se produce cuando una persona 

siente descontento ante la dinámica social que presenta su país de origen, 

mientras que el segundo caso se produce cuando el aspecto social y cultural 

es afín al sujeto lo que incentiva su traslado en búsqueda de sus raíces y 

sustrato cultural como anteriormente se explicó.  

     Otro elemento de carácter social lo constituye según estos mismos 

autores la seguridad personal, sobre la cual indican que “como motivo de 

descontento es la inseguridad personal (la cual se diferencia de la 

inseguridad jurídica) ya que esta comprende factores como la delincuencia, 

el secuestro, o la integridad de la vida”61. Para estos autores, la inseguridad 

 
60IBARRA, M y RODRÍGUEZ, C. Op. Cit. p. 46 
61Ibídem. p.47 
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personal que es distinta a la seguridad jurídica se constituye en una causa 

para la emigración, pues los sujetos se movilizarían hacia destinos que 

garanticen su protección física y la de sus bienes.  

     Es por ello, que para Ayvar, F y Armas, E (2013) “la emigración, además 

de ser una vía para mejorar el ingreso, puede considerarse como una 

estrategia de elusión del riesgo por parte de la familia en entornos de alta 

vulnerabilidad”62. Se infiere entonces, que las personas emigran para evadir 

el riesgo al que pueden estar expuestos en el ambiente en el que se 

desarrollan, sin embargo, este riesgo está presente no solo en los sectores 

vulnerables, sino también para los individuos con recursos económicos.  

     Otro aspecto presente en estas causas sociales son a criterio de los 

autores mencionados previamente la desigualdad entre países, indicando 

que:  

Para autores como Stark (1984) y Stark y Yizhaki (1988) existe una 
relación directa entre desigualdad y pulsión migratoria: a más elevado 
nivel de desigualdad mayor intensidad migratoria para un nivel de 
pobreza dado. Mientras que para autores como Clark (2002) a mayor 
pobreza menor será el estímulo a la migración de las poblaciones con 
mejores niveles de formación. De tal forma que cuando el país de origen 
tiene una distribución de la renta muy inequitativa, un incremento de la 
desigualdad conducirá a un descenso de la tasa de emigración, esto 
sucede porque se incrementa la pobreza extrema y con ella el número 
de los que carecen de recursos para emigrar; y, al contrario, cuando el 
país de origen tiene una distribución relativamente equitativa, un 
incremento de la desigualdad aumentará la tasa de migración63 

     De estos planteamientos se desprende dos ideas contrapuestas. En 

primer lugar autores como Stark y Yizhaki consideran que la desigualdad 

social incentiva la migración, pues el sector segregado se movilizará hacia 

países que le brinden un mejor tratamiento. Contrario a esta posición, se 

encuentra Clark, quien considera que la existencia de desigualdades 

 
62AYVAR, F y ARMAS, E. Op. Cit. p. 36 
63Ibídem. p.36 
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aumenta la pobreza e impide la emigración, pues el sector marginado que es 

la población menos favorecida y por ende más vulnerable (pobres) no 

contarán con los recursos económicos para emigrar, por ello, la tasa de 

emigración se reducirá.  

     Otra causa y que guarda relación con el aspecto social es la que Gómez J 

(2010) denomina el estado de bienestar y sobre ella señala citando a Molina 

y Oryasun que “las diferencias en las prestaciones del Estado de bienestar 

entre los países de origen y destino sería otro factor a tener en cuenta”64, es 

decir, que mientras más oportunidades de bienestar ofrezca un lugar 

determinado, mayor atractivo tendrá para el inmigrante.  

     Aunado a esto, se encuentran también las causas psicológicas y médicas 

sobre las cuales señala Gómez J (2010) que:  

Determinados por fenómenos de estrés y motivación, ya que ciertas 
actividades no motivan, tienen baja reputación y no brindan ascenso 
social a los nativos de los países de destino de la migración, lo cual 
implica que estas actividades indeseadas por los nativos se desarrollen 
con personal inmigrante. 

Las razones médicas pueden estar fundamentadas especialmente para 
personas mayores de edad y con algunas deficiencias en salud, 
entonces tienen que buscar otros espacios ambientales para su 
residencia (caso de la migración de algunos habitantes de los países del 
norte de Europa hacia el mediterráneo)65. 

     En relación al factor psicológico, este no solo se constituye en una causa 

de la migración en el sentido que promueve esta, debido a que en ciertas 

sociedades algunas tareas o actividades son indeseadas e incluso 

consideradas de baja reputación, generando una fuente de empleo para 

aquellas personas que están dispuestas a realizarlas, incentivando así la 

migración. Sin embargo, el aspecto psicológico es también un efecto de 

 
64GÓMEZ, J. Op. Cit. p.85 
65Ibídem. p.85 
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estos desplazamientos, pues la psiquis del inmigrante y su familia se ve 

afectada por la separación que produce este fenómeno.  

     Sobre las causas médicas, debe indicarse que los problemas de salud 

también es un hecho que motiva la migración, pues algunas personas 

requieren trasladarse a otros ambientes que no afecten su salud, o en el 

caso de los individuos que requieran un tratamiento médico especial al que 

solo puedan acceder si se trasladan a un lugar que pueda proveérselo. Y por 

último el autor hace mención a los fenómenos naturales sobre los cuales 

indica que “Estos pueden ser fisicoquímicos o biológicos, y pueden estar 

dados por el desarrollo evolutivo de la naturaleza o por inducción del hombre 

o sus pobladores”66. 

     Según Gómez, los fenómenos naturales producidos por la naturaleza o 

por la intervención de la mano del hombre, tales como las inundaciones, las 

sequías, incendios, deslizamientos, los huracanes, tsunamis y cualquier otro 

tipo de desastre natural, la explotación minera, agrícola, ganadera, industrial, 

entre otras, incentivan la emigración, pues es lógico pensar que ante estas 

circunstancias, las personas se desplacen hacia lugares que ofrezcan no 

solo protección física a él y su familia, sino también que le brinden 

oportunidades de recuperación material y superación económica. 

     Para Ruiz, C. y Ruiz, L (2017) este tipo de hechos son considerados como 

causas catastróficas que “pueden provocar la huida masiva de población 

desde su lugar de residencia hacia otros lugares”67. En conclusión, diversas 

son las causas que da origen al fenómeno de la migración, así como también  

distintos son sus efectos, lo que demuestra como antes se afirmó, que se 

trata de un fenómeno complejo y multifacético. 

 
66Ibídem. p.85 
67RUIZ, C. y RUIZ, L. Op. Cit. p.14 
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     De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la 

migración no solo produce efectos de distinto orden tanto para el país de 

origen como para el receptor, sino también genera unas consecuencias en el 

inmigrante, su familia, y el resto del entorno social. Es por ello, que el 

Consejo Nacional de Población de México en su informe índices de 

intensidad migratoria México-Estados Unidos (2010) señala dentro de los 

efectos de la migración internacional en los lugares de origen los siguientes: 

 

1. Efectos demográficos 

     Según este informe el primer efecto demográfico tiene que ver con la 

estructura por edad y sexo de la población y en segundo lugar la 

composición y estructura de los hogares. Acerca del primero señala este 

informe que:  

La migración es uno de los componentes del cambio demográfico que, 
junto con la mortalidad y la fecundidad, pueden afectar el crecimiento y 
la estructura por sexo y edades de la población, ya sea por sus efectos 
directos o indirectos. Dado que la población emigrante suele ser joven, 
en edades potencialmente productivas y reproductivas, las regiones de 
destino se rejuvenecen, mientras que las de origen envejecen al quedar 
predominantemente los efectivos poblacionales de mayor edad68. 

     Es claro entonces, que es la población joven la que mayormente emigra y 

esto trae consecuencias tanto para el país de origen como para el país de 

destino, en el caso del país de origen el efecto es negativo porque como bien 

lo señala el informe, afecta el crecimiento y la estructura por sexo y edades 

de la población, en cuanto al sexo porque provoca un “desequilibrio en el 

volumen por sexo, ya que al tratarse de migraciones motivadas por 

 
68Consejo Nacional de Población de México. Informe índices de intensidad migratoria 
México-Estados Unidos (2010) [Documento en línea], fecha de la consulta: 27 de Julio de 

2018, Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf /Efectos.pdf   
p.21 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf
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cuestiones principalmente laborales suelen emigrar más hombres que 

mujeres”69 lo que provocará que haya más mujeres que hombres, pero 

también puede presentarse el caso contrario que sean las mujeres las que 

más emigran, esto traerá como consecuencia que el país de origen tenga 

más población masculina.  

     De este equilibrio o desequilibrio numérico entre los sexos se desprenden  

según el informe otros fenómenos o consecuencias indicando que: 

El equilibrio o desequilibrio en la relación numérica entre los sexos 
afecta, entre otros fenómenos sociodemográf icos, a los mercados 
laborales. Esto, a su vez, puede llegar a tener implicaciones que afectan 
a otras esferas de la vida social, como modificaciones en los roles y 
relaciones de género, así como en las actividades domésticas y 
extradomésticas que desempeñan las personas migrantes y no 
migrantes70. 

     Según lo anterior, el hecho que haya mayor o menor cantidad de hombres 

y mujeres puede tener un impacto en la vida social, puede incidir en primer 

lugar en los mercados laborales aumentado o reduciendo la oferta laboral 

para uno u otro sexo, así como también provocar la segregación ocupacional 

y la discriminación laboral, puede además generar cambios positivos o 

negativos dependiendo de la óptica en que se observe de las relaciones de 

género o la posición de las mujeres en la sociedad, y la participación del 

hombre en las actividades u oficios domésticos. 

     En relación a la edad, como antes se indicó es la gente joven la que 

generalmente emigra en búsqueda de un mejor futuro, lo que trae como 

consecuencia para el país de origen, que su población sea mayoritariamen te 

adulta o envejeciente y sea menor la población con capacidad reproductiva y 

productiva. En cuanto a la consecuencia composición y estructura de los 

hogares, señala el informe lo que a continuación se cita: 

 
69Ibídem. p.21 
70Ibídem. p.21 



45 
 

Diversos estudios realizados en contextos de origen de los migrantes 
han documentado que la migración promueve la formación de hogares 
con jefatura femenina, así como de hogares ampliados o extensos; 
además, ha contribuido a la creación de formas inéditas de organización 
y convivencia, al igual que al surgimiento de nuevas pautas de derechos 
y obligaciones71. 

     Otro de los efectos sociodemográficos de la migración es entonces la 

composición y estructura de los hogares, pues la emigración de algu no de 

sus miembros especialmente los cabeza de familia repercute en su 

organización, así por ejemplo, las mujeres que quedan en el país con los 

hijos asumen la jefatura de la familia, también se dan casos en que las 

mujeres ante la partida de sus parejas regresan a la casa de los padres u 

otros familiares ampliando el número de persona que integran ese núcleo, 

asimismo se crean como dice el informe otras formas de organización pues 

las familias se adaptan a vivir separadas, o a convivir por determinados 

periodos de tiempos y en lugares distintos dependiendo del arreglo o 

acuerdo al que lleguen sus miembros. 

 

2. Efectos económicos 

     Desde el punto de vista económico, la emigración trae consigo tanto 

ventajas como desventajas. Uno de los principales beneficios es la recepción  

de las remesas y sobre ellas señala el informe que “Desde la perspectiva 

optimista, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la 

migración internacional para los países de origen son las remesas. Sus 

magnitudes absolutas y relativas pueden alcanzar dimensiones muy 

significativas en algunas economías nacionales”72. Lo que significa, que 

muchas veces estas remesas impulsan la economía de los países de origen 

de los emigrantes, pues a través de ellas se activa el aparato productivo, 

 
71Ibídem. p.21 
72Ibídem. p.21 
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permite el consumo de bienes y servicios y permite la satisfacción de las 

necesidades de quienes la reciben, permitiendo la oxigenación de la 

economía a través del ingreso de divisas. Al respecto, señalan Ayvar, F y 

Armas, E (2013) que: 

Los principales beneficios que trae la migración en los países de origen 
son los siguientes: la reducción de la pobreza a través de las remesas, 
las reservas de divisas y la balanza de pagos; la transferencia de 
conocimientos y competencias al retornar los migrantes al país de 
origen; la mitigación del desempleo; y los incentivos para potenciar las 
actividades empresariales locales. Además, los migrantes suelen 
contribuir a la modernización, democratización y respeto de los derechos 
humanos, desde el extranjero o al retornar73. 

     En efecto, estos autores no solo hacen referencia a las ventajas 

económicas de la migración, sino que también hacen alusión a otros 

aspectos como la modernización de la sociedad en la que se incluyen la 

modernización y democratización de los derechos humanos, pero retomando 

a la parte económica, ellos resaltan como beneficios la recepción de las 

remesas, el ingreso de divisas que permiten además de efectuar pagos 

incentivar la economía a través de actividades empresariales locales 

contribuyendo todo esto a disminuir los índices de pobreza y desempleo. Por 

otro lado, a criterio de estos autores, las remesas también pueden constituir 

un aspecto negativo para la economía cuando esta depende estrictamente 

de ellas.  

 

3. Efectos sociales 

     Uno de los principales efectos sociales de la emigración para los países 

de origen es la pérdida de la fuerza laboral, pues como antes se indicó, la 

emigración involucra la partida de la población más joven y productiva, sea 

 
73AYVAR, F y ARMAS, E. Op. Cit. p. 38 
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está calificada o no, y el abandono de los puestos de trabajo. Sobre este 

punto señala el Consejo Nacional de Población de México antes citado que: 

La migración de personas entre países provoca pérdida de mano de 
obra al país emisor y ganancias de mano de obra al receptor. Desde 
esta óptica, la redistribución poblacional redundaría en pérdidas de 
capital humano en las comunidades expulsoras, independientemente de 
si se trata de mano de obra no calificada o de trabajadores calificados. 
Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede 
mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su 
salida, temporal o definitiva, genera escasez de fuerza de trabajo en 
ciertos sectores o industrias específicas y, por ende, tiende a 
desincentivar el crecimiento económico74. 

     De todo esto se tiene que un efecto de la emigración de gran relevancia 

tiene que ver con el potencial productivo, pues mientras el país de origen lo 

pierde, los países receptores pueden aprovechar al máximo estos recursos 

humanos y sin hacer ningún tipo de gasto o inversión como es el caso del 

personal calificado que ya cuenta con una preparación que fue sufraga por el 

país de origen. En ambos casos, esta pérdida o ganancia de mano de obra 

incide directamente positiva o negativamente en la economía nacional. Ahora 

bien, para los países de destino también se producen un conjunto de efectos 

a saber:  

 

1. Efectos demográficos 

     Como antes se indicó, uno de los efectos demográficos de la emigración 

tiene que ver con la estructura por edad y sexo de la población, en el caso de 

los países de origen, la emigración provoca una disminución de la población 

joven, productiva y reproductiva, los cuales son recibidos por los países de 

llegada, convirtiéndose la emigración para ellos en un factor que permite 

 
74Consejo Nacional de Población de México. Op. Cit. p.23 
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rejuvenecer la población, tal y como lo expresa el citado informe del Consejo 

Nacional de Población de México al señalar:  

A corto y mediano plazo, la inmigración tiene un efecto rejuvenecedor y 
permite que la tasa de envejecimiento descienda, pero a largo plazo los 
efectos son más moderados, debido a que los inmigrantes también 
envejecen y el efecto rejuvenecedor dependerá de la llegada de 
inmigrantes jóvenes, y de la fecundidad de los mismos75. 

     Se desprende de esto que los emigrantes van renovando la población, 

pero el efecto es a corto y mediano plazo, pues, después se va a requerir 

que los nacionales u otros extranjeros jóvenes releven a la población adulta 

quienes se encuentran en descenso de fecundidad y envejeciendo. 

 

2. Efectos económicos 

     En el informe del Consejo Nacional de Población de México (2010) se 

indican tres efectos económicos para estos países. El primero de ellos se 

refiere al empleo y los salarios sobre el cual explican lo siguiente: 

Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar la tasa de 
desempleo y a reducir los salarios de los trabajadores nativos, debido a 
que los inmigrantes incrementan la oferta laboral y compiten por los 
puestos de trabajo con los trabajadores nativos, por lo que algunos de 
éstos pueden ser desplazados y ver sus salarios reducidos. 

Sin embargo, los datos generados en diversos contextos indican que la 
eventual declinación de los salarios de los trabajadores nativos, 
atribuible a la oferta laboral de inmigrantes en ciertos sectores 
económicos, es esencialmente trivial o inexistente76. 

     Sobre este punto es importante resaltar  que  existen diversos estudios en  

en los que se asignan efectos económicos negativos de la emigración como 

seria la elevación del desempleo y la reducción de salarios a los trabajadores 

 
75Ibídem. p.24 
76Ibídem. p.25 
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nacionales, pero contrario a esto, existen otras investigaciones que 

demuestran que tal hecho no existe y que sus efectos siempre serán 

positivos. Una de las posiciones que se inclinan hacia esta idea es la 

asumida por Albo A y Ordaz J (2011) quienes afirman que “la inmigración 

puede elevar la productividad es que los migrantes al aceptar 

remuneraciones bajas ayudan a mantener a flote a ciertas empresas locales 

que necesariamente deberían invertir en tecnología para mantener líneas de 

producción competitivas”77. 

     Visto de esta manera, la migración resulta positiva para el aumento de la 

productividad del país receptor. Otro claro ejemplo de esta positividad es que 

muchas veces los inmigrantes llegan a ocupar plazas en los que era 

requerida mano de obra y que presentaba una desatención por parte de los 

nativos, tal es el caso de Colombia, donde actualmente muchos venezolanos 

están ocupando los trabajos de recolectores de café, en virtud que muchos 

campesinos colombianos habían abandonado esta tarea por emigrar hacia 

las ciudades.   

     Es por esta razón, que a criterio del investigador la emigración 

acompañada de políticas económicas y sociales por parte de los países 

receptores es un motor impulsador de la economía, por lo que se comparte la 

posición asumida en el informe, que la migración tiene un efecto positivo 

sobre la economía porque “los migrantes contribuyen a elevar la producción 

del país receptor al incrementar el potencial de fuerza de trabajo 

disponible”78. Surge así el segundo efecto de la emigración que es el 

crecimiento económico y productividad sobre el cual Ayvar, F y Armas, E 

(2013) resumen lo siguiente:  

 
77ALBO, A y ORDAZ, J (2011) Los efectos económicos de la Migración en el país de destino. 
Los benef icios de la migración mexicana para Estados Unidos . [Documento en línea], fecha 
de la consulta: 29 de Julio de 2018, Disponible en: 

https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/efectoseconomicos
_mexico_bbva.pdf p. 7 
78Ibídem. p.25 

https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/efectoseconomicos_mexico_bbva.pdf
https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/efectoseconomicos_mexico_bbva.pdf
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La emigración puede generar considerables ventajas macroeconómicas 
a los países de destino, pues sirve para mitigar el déficit de mano de 
obra, enriquecer el capital humano y crear oportunidades de empleo y 
lucro por las actividades empresariales de los migrantes, incrementando 
la productividad de la economía, así como contribuir al crecimiento79. 

     Es claro entonces, que desde el punto de vista económico la migración 

favorece mucho a los países receptores porque contribuye a fomentar la 

productividad y con ello a la economía del país, a través del rejuvenecimiento 

de la fuerza laboral, el aumento del consumo, la generación de empleos, 

entre otros. Otro aspecto importante en cuanto a los efectos económicos, son 

los costos que tienen para los países receptores la llegada de inmigrantes, 

señala el informe del Consejo Nacional de Población de México (2010) que:  

Otra cuestión importante en la evaluación de los costos y beneficios de 
la migración en los países de destino son los costos que los migrantes 
representan para el fisco y los programas públicos de asistencia social. 
El argumento a este respecto es que la llegada de inmigrantes y sus 
familias, muchos de los cuales piden beneficios de salud y educación 
para sus hijos, eleva los costos del sistema social y genera desajustes 
en las cuentas fiscales80. 

     Según lo citado, al igual que como ocurrió en el caso anterior, existe una 

posición en la que se refiere como negativo para la economía la llegada de 

inmigrantes porque eleva los costos del sistema social al tener que incorporar 

a los programas públicos de asistencia social (salud y educación por 

mencionar algunos) a los emigrantes, sin embargo, tanto en este informe 

como la posición asumida por Albo A y Ordaz J esta negatividad también es 

inexistente pues, “La inmigración puede ayudar a mantener el equilibrio en 

tales sistemas al incrementar la proporción de trabajadores activos y con ello 

las contribuciones a los sistemas de seguridad social”81. 

     Esto significa que en sistemas de seguridad como por ejemplo el 

americano, podría presentar muchos riesgos si no existe el número suficiente 

 
79Ibídem. p.25 
80Consejo Nacional de Población de México. Op. Cit. p.25 
81ALBO, A y ORDAZ, J. Op. Cit. p.5 
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de trabajadores que hagan aportes al sistema, por lo que la llegada de 

emigrantes representa más trabajadores ingresando al sistema pero a su vez 

más aportes para la manutención del mismo y de esta forma se estaría 

garantizando los derechos de todos los trabajadores incluyendo los 

inmigrantes.  

     En definitiva, la emigración produce efectos de orden demográfico, social, 

económicos y políticos, tanto para los países receptores como para los 

países de origen, pero estos efectos en su mayoría resultan ser positivos 

para los países receptores, pues los emigrantes juegan un papel 

preponderante en el desarrollo productivo y económico del país aportando 

mano de obra calificada o no sin ningún costo de preparación para estos 

países, así como a través de su participación e inversión de capital. Sin 

embargo, junto a la emigración, deben existir políticas públicas adecuadas, 

que puedan mitigar los efectos negativos de la misma. 

 

1.5 La Migración en América Latina 

     La globalización y el dominio de las tecnologías de las comunicaciones, 

son las que han permitido, entre otros factores, que determinados países 

adquieran poder económico y sean considerados no solo naciones 

desarrolladas, sino que incluso puedan catalogarse como potencias 

mundiales, dejando atrás a aquellos países que no cuentan con estos 

recursos a los que son denominados países en desarrollo, dentro de los 

cuales se encuentran los países de américa latina.  

     En efecto, el nivel de desarrollo de los países, su situación económica, 

política y social, se convierte en un estimulante para la migración, pues 

quedó claro cuando se abordaron las causas que la originan, que son 

precisamente estos aspectos y en especial el factor económico, los motivos 
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que tienen los sujetos para emigrar. Es por esta razón, que países 

desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, entre otros, se 

han convertido en países receptores de inmigrantes de todas partes del 

mundo, especialmente de los países latinoamericanos, quienes emigran en 

búsqueda de mejores condiciones de vida a la que no pueden acceder en  su  

país de origen. 

     Actualmente, según Vásquez, R; Castillo, C y Lera Lydia (2015) “se 

estima que más de 200 millones de personas viven en un país distinto al de 

su nacimiento, lo que equivale a un poco más del 3% de la población 

mundial, es decir, una de cada 35 personas en el mundo es migrante 

internacional”82. De acuerdo a esto, existe un gran número de personas que 

han abandonado su país de origen para convertirse en inmigrantes, entonces 

1 de cada 35 personas son inmigrantes internacionales y 1 de cada diez de 

esos inmigrantes es latinoamericano o caribeño, así lo refiere Pérez M (2011) 

al señalar: 

Por su parte información publicada por la OIM, afirma que 1 de cada 10 
de los migrantes internacionales nació en Latinoamérica o el Caribe, es 
decir, casi veinte millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera 
de su país de nacimiento, de los cuales, más de la mitad se movilizó en 
los años noventa, impulsados por una diversidad de factores que lo han 
caracterizado y estimulado83. 

     Evidencia las cifras aportadas por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) que existe una gran tendencia por parte de las personas 

de los países latinoamericanos y del caribe a emigrar, estas cifras son 

reforzadas por los datos aportados por la Comisión Económica para América 

Latina citado por Vásquez et al, que señalan que: 

 
82VÁSQUEZ, R., CASTILLO, C y LERA, L (2015) Migraciones en países de América Latina. 

Características de la población pediátrica. Revista Chilena de Pediatría. [Revista en línea], 
fecha de la consulta: 01 de Agosto de 2018, Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370410615001436 p.326 
83PÉREZ, M (2011) Marco teórico conceptual de las migraciones internacionales a la luz de 
las normas y sistemas vigentes en la República Bolivariana de Venezuela. Tesis de 
Especialización publicada. Universidad Nacional Abierta. Caracas, Venezuela. p.23 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370410615001436
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en los últimos 5 años ha habido un incremento considerable en el 
número de migrantes latinoamericanos y caribeños. De un total estimado 
de 20 millones en el año 2000, se pasó a 25 millones en el 2005. Esta 
cantidad equivale al 12% del total de migrantes a lo largo del mundo84. 

     Como se aprecia, a lo largo de los años se ha producido un incremento 

del número de inmigrantes latinoamericanos y caribeños, y la mayor parte de 

ellos, lo han hecho hacia los países desarrollados. Al respecto, agrega Pérez 

M (2011) que:  

Según un informe de las Organización de las Naciones Unidas, la 
mayoría de los emigrantes van a países ricos, pese a que unos 75 
millones de personas pasan de un país en vías de desarrollo a otros: 
Europa recibió el 34% de todos los migrantes en el 2005, Norteamérica 
el 23%, Asia el 28%, África el 9%, América latina el 3% y Oceanía el 
3%85. 

     Según lo anterior, la mayor de parte de los inmigrantes se dirige a países 

ricos y solo un pequeño porcentaje lo hace hacia países de América latina, 

sin embargo, la migración interregional desde hace muchos años se ha 

venido proyectando y en aumento y así lo evidencia las cifras suministradas 

en el III Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración 

Internacional en las Américas del 2015 (en adelante SICREMI) citado por 

Septién J (2015) donde se refiere que “la migración intrarregional entre los 

países de América Latina y el Caribe, particularmente entre países vecinos, 

ha aumentado en los últimos años, aunque Estados Unidos y Canadá 

continúan siendo el principal foco de atracción de inmigrantes hispanos”86.  

     Según esto, aunque países como Estados Unidos y Canadá siguen 

siendo los países más atractivos para el inmigrante latinoamericano, es 

innegable que durante los últimos años también se ha producido una 

 
84VÁSQUEZ, R., CASTILLO, C y LERA, L. Op. Cit. p.326 
85PÉREZ, M. Op. Cit. p.22 
86SEPTIÉN, J (2015) Gran aumento de la migración interregional en América Latina. 

[Documento en línea], fecha de la consulta: 15 de Agosto de 2018, Disponible en: 
https://es.aleteia.org/2015/08/31/gran-aumento-de-la-migracion-interregional-en-america-
latina/ p.1 

https://es.aleteia.org/2015/08/31/gran-aumento-de-la-migracion-interregional-en-america-latina/
https://es.aleteia.org/2015/08/31/gran-aumento-de-la-migracion-interregional-en-america-latina/
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migración interregional considerable, especialmente entre países vecinos. 

Señala la página web de la Agencia Efe que “La migración interregional en 

América Latina experimentó un gran aumento entre 2010 y 2013, tras la 

crisis que afectó a países de destino clave como EE.UU. y España, y 

actualmente crece a un promedio del 17 por ciento cada año”87. 

     En consecuencia, la crisis económica, las políticas migratorias aplicadas 

en países como Estados Unidos, España y otros países desarrollados han 

influido en el incremento de la migración interregional y así se reafirma en 

esta página web al indicar que:  

Entre 2010 y 2013, la mayor parte de la inmigración en los países de 
América Latina y el Caribe provino de naciones vecinas y, de 
mantenerse la alta tasa actual de crecimiento, esta inmigración 
interregional casi se duplicaría en apenas cuatro años88. 

     De acuerdo con estos datos, entre el 2010 y el 2013 se produjo un 

aumento en la migración de personas de América latina y el caribe hacia 

naciones vecinas, es decir, la migración interregional fue mayor, 

evidenciando una creciente integración económica de la región, aunque 

países desarrollados como Canadá y Estados Unidos continuaban siendo los 

países más deseados por los inmigrantes latinoamericanos. Así también lo 

reafirma Texidó E., Baer G. Pérez N. Santestevan A. y Gomes C (2003) al 

señalar que “En el Cono Sur, se advierte una intensificación de los 

movimientos migratorios de tipo extrarregionales, esto es, todos los países 

de la región tienen una mayor participación en las migraciones dirigidas hacia 

Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea”89.  

 
87Agencia Efe. Crece la migración interregional en América Latina tras crisis en EEUU y 
España. [Página en línea], fecha de la consulta: 15 de Agosto de 2018, Disponible en: 

https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/crece-la-migracion-interregional-en-america-latina-
tras-crisis-eeuu-y-espana/50000098 p.1 
88Ibídem. p.1 
89TEXIDÓ E., BAER G. PÉREZ N. SANTESTEVAN A. y GOMES C (2003) Migraciones 
laborales en Sudamérica: el Mercosur ampliado. Sector de la Protección Social Programa de 
Migraciones Internacionales. Of icina Internacional del Trabajo Ginebra.  [Página en línea], 

https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/crece-la-migracion-interregional-en-america-latina-tras-crisis-eeuu-y-espana/50000098
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/crece-la-migracion-interregional-en-america-latina-tras-crisis-eeuu-y-espana/50000098
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     Queda claro entonces, que aunque la tendencia es emigrar a estos países 

desarrollados, esto no obsta a que también se produzca la migración 

internacional regional, por ello señalan:  

Si bien desde hace varias décadas casi todos los países de la región 
expulsan población en dirección hacia las naciones más desarrolladas, 
en la actualidad esta tendencia se generaliza cubriendo al conjunto de 
los países estudiados. Entre los destinos extrarregionales preferidos por 
los emigrantes del Cono Sur, aparecen principalmente EE.UU., Canadá 
y la Unión Europea90 

     De los planteamientos hechos se desprende que la tendencia actual en 

los países latinoamericanos, no es solo la migración hacia países 

desarrollados, sino también entre países de la misma región, especialmente 

entre países vecinos. Sobre esta migración interregional los citados autores 

resaltan que: 

Las fuentes de información tradicionales dan cuenta de un crecimiento 
de la migración intrarregional en los últimos años. En efecto, con la 
excepción de Perú y Uruguay, el stock de inmigrantes regionales se ha 
incrementado en las últimas cuatro décadas en los países del Cono Sur. 
Sólo en Argentina se radicaron en forma definitiva, entre 1958 y 1992, 
mediante los trámites habituales o la aplicación de las amnistías 
migratorias, más de 1.140.000 extranjeros originarios de los países 
limítrofes91 

     Como se observa, la migración interregional, especialmente entre países 

fronterizos, se ha presentado a lo largo de la historia, tanto en los países de 

centro américa como los del cono sur, sin embargo, estos movimientos 

migratorios en América latina como se irá analizando, ha mostrado 

diferencias en cuanto a los factores o indicadores que los produce, el 

volumen del flujo migratorio, así como también los países involucrados. 

Siguiendo este orden de ideas, señala Pellegrino, A (2003) que: 

 
fecha de la consulta: 16 de Agosto de 2018, Disponible en:  
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---.../wcms_201702.pdf  p.11 
90Ibídem. p.12 
91Ibídem. p. 12 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---.../wcms_201702.pdf
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En Centroamérica, Costa Rica es un claro ejemplo de centro de 
recepción de migrantes regionales. Los movimientos fronterizos 
tradicionales de nicaragüenses a las provincias limítrofes Guanacaste y 
Alajuela y a la provincia de Limón, se extendieron progresivamente hacia 
zonas urbanas, fundamentalmente a la provincia de San José. Desde 
fines de la década de 1970 hasta avanzada la de 1980 —período en que 
se desata la violencia política en América Central— Costa Rica se 
convirtió en un lugar de concentración de poblaciones desplazadas y de 
refugiados que buscaban asilo en el país con la mayor tradición 
democrática en la región92 

     Reseña la citada autora, que entre 1970 y 1980 se presentaron diversos 

movimientos migratorios tanto en Centroamérica como en América del sur, y 

en el primer caso, Costa Rica, representa un ejemplo de centro de recepción 

de migrantes regionales, producto de la crisis centroamericana por los 

conflictos internos existentes en Nicaragua, el Salvador y Guatemala, que 

provocó que miles de centroamericanos pertenecientes a estos países 

dejaran sus países de residencia y recibieran protección y tratamiento de 

refugiados en países vecinos como Costa Rica, la cual se convirtió en uno de 

los destinos preferidos por las víctimas de persecución, en primer lugar por 

su tradición en la protección de los refugiados, un sistema de reconocimiento 

del estatus y sus derechos, el idioma, y su reconocimiento internacional de 

ser un país democrático, pacífico y estable, respetuoso del Derecho 

internacional y de los derechos humanos.  

     Continuando con la migración presentada durante los años 70 y 80 refiere 

Texidó et al, en relación a los países del sur que:  

Hasta los años ochenta, Brasil, Paraguay y Argentina concentraban el 
mayor poder de atracción de inmigrantes regionales. Así pues, en el 
interregno 1970-1980, el crecimiento del volumen de inmigrantes de la 
región es sumamente alto en estos tres países (especialmente en los 

 
92PELLEGRINO, A (2003) La migración internacional en América Latina y  el Caribe: 
tendencias y perf iles de los migrantes. Presentada en la Conferencia hemisférica sobre 

migración internacional: derechos humanos y trata de personas en las Américas. 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 18 de Agosto de 2018, Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf  p.15 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf
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dos primeros), alcanzando proporciones superiores al del resto de los 
países que componen el bloque estudiado93. 

     Según lo expuesto por estos autores, hasta la década de los 80 Brasil, 

Paraguay y Argentina, eran los principales países receptores de inmigrantes 

en el cono sur, esto debido, a los factores de atracción que estaban 

presentes en estos países. Así también lo refiere Castro N (2016) al exponer 

que: 

La mayoría de migrantes se concentraba en países como Argentina, 
Brasil y Venezuela que, históricamente, implementaron políticas para 
fomentar la migración de Europa. Sin embargo, desde 1970, Brasil no ha 
sido un destino importante de migrantes internacionales, por su parte 
Argentina y Venezuela han concentrado un número creciente de 
desplazamientos humanos en la zona fronteriza, además con matices de 
desplazados o refugiados por el conflicto interno vigente en la República 
de Colombia94. 

     De las posiciones anteriores se desprende que para los años 70 y 80 la 

mayor parte de las migraciones interregionales se producía hacia países 

como Argentina, Paraguay, Venezuela, y Brasil, sin embargo, en el caso de 

esta última, desde los años 70 perdió importancia como país de destino, a 

diferencia de Argentina y Venezuela quienes durante esta época recibieron 

gran cantidad de inmigrantes. A pesar de esta recesión, Brasil continua 

siendo un polo de atracción para el inmigrante, aunque de acuerdo a 

Maturana F (2016) ha superado “la antigua tendencia de recepción de 

españoles y japoneses por el alza que se registra en los últimos cinco años 

en la llegada de bolivianos. También crece la inmigración de haitianos”95.  

 
93TEXIDÓ E., BAER G. PÉREZ N. SANTESTEVAN A. y GOMES C. Op. Cit. p. 9  
94CASTRO, N (2016) Los f lujos migratorios en América Latina[Documento en línea], fecha de 
la consulta: 18 de Agosto de 2018, Disponible en: https://www.esglobal.org/los-f lujos-

migratorios-intrarregionales-en-america-latina/  
95MATURANA, F (2016) Compartí la información conf iable y la opinión de los especialistas 
más prestigiosos con este link: Las crisis y la violencia empujan a miles de personas a migrar 

dentro de América latina. [Documento en línea], fecha de la consulta: 18 de Agosto de 2018, 
Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1927956-las-crisis-y-la-violencia-empujan-a-
miles-de-personas-a-migrar-dentro-de-america-latina p.1 

https://www.esglobal.org/los-flujos-migratorios-intrarregionales-en-america-latina/
https://www.esglobal.org/los-flujos-migratorios-intrarregionales-en-america-latina/
https://www.lanacion.com.ar/1927956-las-crisis-y-la-violencia-empujan-a-miles-de-personas-a-migrar-dentro-de-america-latina
https://www.lanacion.com.ar/1927956-las-crisis-y-la-violencia-empujan-a-miles-de-personas-a-migrar-dentro-de-america-latina
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     Significa entonces, que aunque Brasil actualmente no ocupa los primeros 

lugares como país receptor de inmigrantes, sigue recibiendo a muchos de 

ellos provenientes mayormente de países como Bolivia, Haití y en los últimos 

años de ciudadanos venezolanos a través de zonas fronterizas como 

Roraima. Continuando en los años 70, en Venezuela, se produjo un fuerte 

movimiento migratorio proveniente de Colombia, ingresando hacia territorio 

venezolano por las regiones fronterizas, con la finalidad de evadir el conflicto 

armado y los problemas económicos, políticos y sociales por los que 

atravesaba el país neogranadino. Así también lo expone Pellegrino, A (2003) 

al señalar que: 

En la región andina, lo más significativo ha sido el traslado de 
colombianos hacia los países limítrofes. Se pueden rastrear movimientos 
de colombianos hacia Panamá —que junto con Colombia era un solo 
Estado hasta la ocupación por los Estados Unidos de la zona del Canal. 

También se ha observado la presencia de colombianos en Ecuador 
pero, como es sabido, lo más importante ha sido la emigración hacia 
Venezuela, país que atravesó por un período de transformaciones 
asociadas al aumento de los precios del petróleo y puso en práctica 
políticas tendientes a reclutar inmigrantes profesionales y trabajadores 
especializados. La situación de casi pleno empleo durante gran parte de 
la década de 1970, las retribuciones a los profesionales calificados que 
igualaban o en muchos casos superaban a las similares en los países 
desarrollados y la fortaleza de su moneda con respecto al dólar de los 
Estados Unidos hacían que las remesas y los ahorros de los inmigrantes 
se multiplicaran en términos reales en sus países de origen. La 
población de otros países latinoamericanos en Venezuela se triplicó 
entre los censos de 1970 y 1980 y, como fenómeno nuevo, captó 
inmigrantes de todas las regiones del subcontinente96. 

     De acuerdo con lo anterior, la migración colombiana durante los años 70 y 

80 se dirigió hacia países vecinos, tales como Ecuador, Panamá y sobre todo 

Venezuela, país que gozaba en ese momento de gran estabilidad 

económica, política y social, garantizando a nacionales y extranjeros mayor 

calidad de vida, convirtiéndose entonces en un país atractivo para el 

 
96PELLEGRINO, A. Op. Cit. p. 15 
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inmigrante, comenzando desde allí su historia y reconocimiento como país 

receptor de inmigrantes tanto de Europeos como latinoamericanos.  

     Sin embargo, contrario a esto, en la actualidad esta situación con 

Colombia comienza a revertirse y como bien lo expresa Maturana, F (2016) 

previamente citada “Hoy Colombia recibe un gran número de inmigrantes 

debido a su buena situación económica, y vive una crisis en sus fronteras 

con Venezuela, debido a las miles de personas que buscan cruzar para 

escapar del debacle”97. Es evidente entonces, que la realidad colombiana ha 

comenzado a cambiar y de ser un país expulsador de recurso humano pasó 

a convertirse en un país receptor de inmigrantes, especialmente de 

inmigrantes venezolanos. 

     En cuanto a Argentina según Texidó et al: 

En el caso de Argentina, la crisis económica que padece al país desde 
hace varios años ha diseminado niveles de pobreza, desempleo y 
frustración en gran parte de su población, siendo la emigración una 
estrategia perseguida por crecientes grupos sociales. En Uruguay, por 
su parte, desde hace varias décadas el comportamiento emigratorio 
parece haberse arraigado profundamente en los marcos de conducta de 
determinados sectores sociales. Así, la insatisfacción manifiesta de los 
adultos jóvenes, sobre todo los que detentan un mayor grado de 
escolarización, encuentra una respuesta en la emigración98. 

     Se desprende de lo citado, que a pesar de las condiciones económicas 

por las que atraviesa la República de Argentina, éste continua siendo un país 

que recibe un gran número de inmigrantes regionales, sin embargo, también  

presenta una alta tasa de emigrantes, que ven en su desplazamiento hacia 

otros países, la estrategia más viable para superar sus problemas 

económicos y sociales y lograr una mejor calidad de vida, por ello, muchos 

argentinos deciden emigrar no solo a países desarrollados, sino también a 

 
97MATURANA, F. Op. Cit. p. 1 
98TEXIDÓ E., BAER G. PÉREZ N. SANTESTEVAN A. y GOMES C. Op. Cit. p. 11 
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países de la región, por esto, es posible apreciar argentinos en países como 

Uruguay, Chile y Paraguay.  

     En cuanto a Uruguay, el fenómeno migratorio está dirigido prácticamente 

a un solo sector, es decir, solo la población adulta más joven y con una 

mayor preparación académica y profesional es la que participa en los 

movimientos migratorios. En relación a Chile, señalan los mencionados 

autores que:  

En la ronda censal de los noventa, Chile es el país que presenta el 
mayor crecimiento de migrantes regionales (68% más que en la década 
pasada). Los cambios en las condiciones políticas y económicas del país 
generaron no sólo fuertes procedentes especialmente de Argentina y 
corrientes de retorno sino que además atrajeron a inmigrantes de países 
vecinos, procedentes especialmente de Argentina y Perú.99 

     A partir de la década de los 90, Chile se transformó en un país con gran 

atractivo para el inmigrante, en virtud de las condiciones políticas, 

económicas y sociales favorables que ofrece, convirtiéndose durante esta 

época en un país receptor de inmigrantes provenientes sobre todo de países 

vecinos tales como Argentina y Perú, asimismo, evidenció un crecimiento en  

el retorno de sus ciudadanos que habían emigrado a otros países.  

     En consecuencia, durante los últimos 20 años, Chile ha recibido a 

inmigrantes de diversas partes del mundo y de la región, incluso ciudadanos 

de países cuya tradición era la de ser un país receptor como es el caso de 

Venezuela, lo que conllevó, según Fuentes F (2013) a que “Chile se 

convirtiera en el país de Sudamérica donde más creció el número de 

inmigrantes entre 1990 y 2013”100, confirmando de esta manera la tendencia 

de la migración entre países de la región. Al respecto, señala que:  

 
99Ibídem. p. 9 
100FUENTES, F (2013) Chile es el país de Sudamérica donde más creció el número de 

inmigrantes entre 1990 y 2013. [Documento en línea], fecha de la consulta: 18 de Agosto de 
2018, Disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/chile-es-el-pais-de-sudamerica-
donde-mas-crecio-el-numero-de-inmigrantes-entre-1990-y-2013/ p.1 

http://www2.latercera.com/noticia/chile-es-el-pais-de-sudamerica-donde-mas-crecio-el-numero-de-inmigrantes-entre-1990-y-2013/
http://www2.latercera.com/noticia/chile-es-el-pais-de-sudamerica-donde-mas-crecio-el-numero-de-inmigrantes-entre-1990-y-2013/
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De acuerdo con el estudio al que tuvo acceso La Tercera, el número de 
migrantes internacionales en Chile pasó de 107.501 en 1990 a 398.251 
en 2013, lo que representa un aumento de 290.750 personas. A nivel 
sudamericano, el segundo país con mayor aumento en cantidades 
totales es Ecuador, que en el mismo período vio crecer el número de 
migrantes en 280.652. A continuación, aparecen Argentina (235.759) y 
Venezuela (148.072). En cambio, Brasil se sitúa como el país de la 
región donde más cayó el número de migrantes, ya que de los 798.517 
que tenía en 1990, bajó a 599.678 en 2013, es decir, 198.839 migrantes 
internacionales menos. En total, durante ese período la cifra de 
migrantes en Sudamérica creció en 986.012, según el informe de la 
Desa101. 

     Según los datos ofrecidos por la División de Población del Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (Desa), reveló que la 

migración internacional ha ido en aumento, y que en el caso de los países 

del sur, este aumento ha sido bastante considerable, convirtiendo a Chile 

durante este periodo 1990-2013 en el país con mayor número de 

inmigrantes, seguido por Ecuador, Argentina y Venezuela, mientras que 

Brasil evidenció una caída respecto a la tasa de inmigrantes, pero que aún la 

mantiene dentro de los países considerados de destino.  

     Señala la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) a 

través de los informes emanados del SICREMI que “Las migraciones en 

Chile están ligadas a factores internos (crecimiento económico, estabilidad 

política y paz social) y a factores externos (vecino de un territorio en conflicto 

social, problemas sociales y políticos, crisis económicas y cierre de otros 

espacios, entre otros)”102. Con lo expuesto por esta organización, se ratifica 

lo antes mencionado en cuanto a que las condiciones favorables en Chile 

han sido un factor de incentivo para la inmigración, pero agrega además, que 

también las condiciones adversas en las que se encuentran otros países 

 
101Ibídem. p.1 
102Organización de Estados Americanos. Chile - Síntesis histórica de la migración 

internacional en Chile. [Página en línea], fecha de la consulta: 18 de Agosto de 2018, 
Disponible en: http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-
2011/paises-es/85-chile-1-sintesis-historica-de-la-migracion-internacional-en-chile.html  

http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/85-chile-1-sintesis-historica-de-la-migracion-internacional-en-chile.html
http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/85-chile-1-sintesis-historica-de-la-migracion-internacional-en-chile.html
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vecinos o de la región, han influido en el incremento del número de 

inmigrantes que ven en Chile el país para fijar una nueva residencia.  

     Por último, los países de américa central tal como México, actualmente 

enfrentan un reto fuerte en el tema de migración, en especial la migración 

irregular, pues existe un evidente aumento de los flujos migratorios de 

ciudadanos de diversas partes del mundo, de la región y de países vecinos, 

quienes emigran a su territorio con el ánimo de cruzar la frontera y llegar a 

Estados Unidos, convirtiendo al país como bien lo afirma Maturana en “el 

puente hacia el sueño americano”103. Pero muchas veces este tipo de 

migración que se supone es transitoria, termina convirtiéndose en una 

migración permanente con los efectos que de ella se derivan. 

     En cuanto a los factores de la migración interregional especialmente en el 

cono sur, señalan Texidó et al, que son de índole estructurales y 

coyunturales, exponiendo que.  

Por un lado, los elementos estructurales resultan modelados en función 
de las relaciones históricas, sociales, culturales y económicas que 
mantienen las poblaciones de las regiones aquí cubiertas, preexistentes 
en muchos casos al establecimiento de las fronteras políticas por los 
Estados modernos.  

La proximidad geográfica y cultural existente entre cada uno de los 
países que componen la región y el grado de desarrollo desigual 
alcanzado por los mismos a lo largo de su historia, fomentó el 
desplazamiento de personas a través de las fronteras. Esto condujo a 
que se consolidaran genuinos circuitos migratorios a través de los cuales 
se moviliza una cantidad considerable de población en busca de mejores 
oportunidades, trabajo, mayor independencia y posibilidades de 
ascender en la escala social, entre otros104. 

     Según lo anterior, los factores estructurales que influyen en la migración 

interregional son las relaciones históricas, sociales, culturales y económicas 

que existen entre los países debido a su proximidad geográfica, mientras que 

 
103MATURANA, F. Op. Cit. p. 1 
104TEXIDÓ E., BAER G. PÉREZ N. SANTESTEVAN A. y GOMES C. Op. Cit. p. 8  
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la dimensión coyuntural es aquella que se genera dentro de la región y que 

modifica o consolida un patrón como seria por ejemplo las economías, los 

sistemas político-institucionales, los mercados laborales, su desarrollo y su 

capacidad para atraer o expulsar población hacia dentro o fuera de las 

fronteras nacionales, y cualquier otro aspecto que incida en las condiciones 

de vida de las personas alentando o inhibiendo sus desplazamientos.  

     En conclusión, los movimientos migratorios se producen por diversas 

causas que pueden ser de orden económico, político, social, cultural, 

tecnológico, naturales, entre otras, asimismo, los factores de alejamiento o 

acercamiento también pueden variar entre los países receptores y de origen 

dependiendo de la situación por la que atraviese el país, lo que origina que 

cada movimiento migratorio cuente con un patrón que puede presentar 

similitudes y diferencias respecto a otros.  

     En el caso de América del sur, se ha adoptado principalmente dos 

patrones migratorios claramente definidos como es la migración intra-

regionales y extra-regionales presentando durante los últimos años algunos 

cambios en estos patrones como: Una disminución de los flujos migratorios 

dirigidos a países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y España; un  

aumento considerable de la emigración dirigida hacia países de la región, y 

por último el desplazamiento de personas de países que no tenían una 

tradición migratoria como es el caso de Venezuela.  
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CAPITULO II 

LA DINÁMICA MIGRATORIA DE VENEZUELA 

2.1 La Inmigración en Venezuela 

     Venezuela es una nación que por sus características y condiciones 

privilegiadas, fue durante muchos años considerada un verdadero paraíso 

para propios y extraños, su ubicación geográfica, riquezas naturales, clima 

tropical, la bonanza petrolera que permitió una excelente economía, aunado 

a una situación política y social estable, entre otros, se conjugaron para 

convertirla en un centro de recepción de inmigrantes de todas partes del 

mundo, especialmente provenientes de Europa y de Sur América, siendo 

reconocida internacionalmente como un país receptor de inmigrantes, sin 

embargo, hoy la historia venezolana ha cambiado y el país se ha convertido 

en un pueblo de emigrantes. 

     Ante esta situación, se hace necesario hacer un breve recorrido histórico 

de la dinámica migratoria en Venezuela, las etapas y períodos más 

representativos de los movimientos migratorios, para poder así conocer los 

factores económicos, políticos, demográficos y culturales que han influido en  

cada uno de ellas, así como también sus consecuencias en cada contexto 
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histórico, aclarando así el legado migratorio, y como de un país de 

inmigrantes pasó a ser un país de emigrantes.  

     En este orden de ideas, señala Dávila L (s/f) que:  

Venezuela ha sido siempre un país abierto a la inmigración. Desde el 
comienzo del período republicano, y durante todo el siglo XIX, ha sido 
una sociedad permeable. Las oleadas inmigratorias no fueron nunca un 
problema social mientras estuvieran sujetas y controladas por una 
política coherente. Entre 1810 y 1936 fueron promulgadas 13 leyes de 
inmigración, acompañadas de sus respectivos reglamentos, contratos 
para traer inmigrantes, y se organizaron comisiones de política 
inmigratoria (Berglund, 1982: 951). Venezuela disponía de un territorio 
grande y una población pequeña. Se pensaba en ese entonces que 
todos los males del país se iban a solucionar con la traída de 
inmigrantes. Pero aún con estas intenciones, acompañadas de leyes y 
decretos frecuentes, los inmigrantes fueron pocos. Uslar Pietri --uno de 
los ideólogos de la inmigración moderna en el país-- señalaba en 1944 
que entre 1852 y 1888, entraron al país 26.090 inmigrantes; entre 1904 y 
1935, llegaron otros 29.000. Es decir, esta cifra correspondía a un 1.5% 
de la población total105. [Subrayado propio] 

     De acuerdo con esto, Venezuela a lo largo de su historia ha demostrado 

ser un país abierto a la inmigración, y como se verá cuando se analice cada 

una de las etapas o periodos históricos, los movimientos migratorios 

espontáneos o inducidos, provocaron que los gobiernos de turno no solo 

promulgaran leyes, decretos y reglamentos dirigidos a regular la migración, 

sino que también promulgaran o modificaran constituciones nacionales con el 

fin de controlar o permitir el ingreso de extranjeros de conformidad con los 

intereses de la nación. Igualmente, se organizaron  comisiones de política 

migratoria con el mismo efecto.   

     Retomando la idea que Venezuela fue un país que siempre estuvo 

receptivo a la inmigración, considera Delgado Y (2009) que “Reconocida 

históricamente como país de puertas abiertas, Venezuela recibió a 

 
105DÁVILA, L (s/f ) Fronteras Confusas: Impactos Sociales de la Migración. [Documento en 
línea], fecha de la consulta: 20 de Agosto de 2018, Disponible en: 
https://www.cepal.org/celade/proyectos/migracion/Dávila.doc  p.5 

https://www.cepal.org/celade/proyectos/migracion/Dávila.doc
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numerosos flujos poblacionales compuestos tanto de europeos como de 

latinoamericanos. En nuestra población, está presente una rica variedad 

étnica producto de la constante mezcla de nacionalidades”106. En efecto, el 

país ha recibido a lo largo de los años personas provenientes en su mayoría 

de América, Europa, el Medio Oriente, y países del este Asiático, ejerciendo 

influencia este hecho en la cultura, el idioma, las tradiciones, la gastronomía, 

entre otros. 

     De ambos planteamientos se tiene que la política de puertas abiertas a la 

migración, permitió que en el país se recibiera gran cantidad de inmigrantes 

provenientes de distintos lugares, especialmente de Europa y de otros países 

latinoamericanos, incluyendo países vecinos, provocando este hecho una 

mezcla de razas y nacionalidades, y de intercambio cultural que provocó que 

Venezuela se caracterizara por ser una nación con gran diversidad étnica.  

     Ahora bien, durante la época independentista, de acuerdo a Siso 

Martínez, los inmigrantes fueron escasos y la mayor parte de ellos eran 

españoles que se asentaron en la costa de Venezuela a principios del siglo 

XVI, la población entonces estaba compuesta por indígenas, españoles y 

africanos, la cual se mantuvo hasta los inicios de la colonia “Con el tiempo 

aumentaron los mestizos de las tres razas, convirtiéndose en la población 

mayoritaria en el siglo XVIII”107. En efecto, la mezcla de indios, españoles y 

africanos dio origen al mestizaje, raza que representó más de la mitad de la 

población, seguido por los blancos, negros e indígenas, estos últimos se 

convirtieron en minoría debido a que “la población disminuyó en el siglo XVI, 

no solo a causa de la conquista por parte de España, sino también por la 

introducción de enfermedades con los españoles”108. 

 
106DELGADO, Y. Op. Cit. p. 235 
107MARTÍNEZ, S (1962) Historia de Venezuela. Venezuela-México. Editorial Yocoima. p.265 
108Ibídem. p.265 
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     De esto se desprende que, antes de la época de la conquista y la 

colonización, la población estaba conformada por indígenas pertenecientes a 

distintos grupos o etnias que se extendieron a lo largo del territorio nacional, 

provenientes algunos de ellos de la Amazonia y de Guyana. Posteriormente, 

con la llegada de los españoles a través de las costas, se produce en el país 

la primera ola migratoria, la cual trajo un conjunto de consecuencias propias 

de este fenómeno. Aunque la importancia desde el punto de vista migratorio 

de este hecho es indudable, no es menos cierto que es la época de la 

colonia la que marca el inicio de la inmigración en Venezuela, impulsada por 

el comercio de los productos agrícolas que se producían en el país, así lo 

explica Álvarez de Flores citado por Delgado Y (2009) al indicar:  

el cultivo de los principales rubros agrícolas, el cacao y el café durante el 
período colonial marcan el inicio de la presencia de migrantes 
económicos en el país… En esa Venezuela colonial, el comercio exterior 
estaba representado por los comerciantes españoles y canarios, quienes 
constituían el grupo mayoritario de migrantes para esa época109.  

     Según lo anterior, la época de la colonia fue trascendental en materia 

migratoria, porque incentivó a sus nacionales a emigrar para comercializar 

productos agrícolas, el café y el cacao, asimismo, incentivó el comercio 

extranjero atrayendo inmigrantes de procedencia española y canarios. Así 

también lo reafirma Álvarez R (2007) al señalar:  

En esa Venezuela colonial, el comercio exterior estaba representado por 
los comerciantes españoles y canarios, quienes constituían el grupo 
mayoritario de migrantes para esa época. Con el auge del café en el 
occidente del país, aumentó la presencia de extranjeros europeos, que 
instalaron sus casas comerciales en las capitales de las zonas 
productoras y exportadoras como lo eran los estados Táchira y Zulia. 
Estas casas comerciales, especialmente alemanas, desempeñaron un 
importante rol en la economía del occidente venezolano al disponer de 
un capital superior al de los comerciantes locales, lo que les permitió 
tener un dominio del mercado y el monopolio de la navegación. A través 
de ellas se estableció un importante intercambio comercial con ciudades 
como Nueva York, Hamburgo, Manchester, Liverpool, París, Marsella, lo 

 
109Ibídem. p.265 
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que a su vez incentivó las relaciones entre esta población extranjera y la 
local110 

     De estos planteamientos se tiene que durante la época colonial, el 

comercio de productos agrícolas, así como el café y el cacao incentivaron en 

primer lugar la migración voluntaria y forzada de personas procedentes de 

varias partes del mundo, y en segundo lugar provocó el establecimiento de 

relaciones e intercambio comercial con diversas casas y ciudades del mundo. 

En cuanto al primer punto, como ya se indicó, el comercio influyó a la 

migración de personas especialmente españoles y canarios quienes 

ejercieron el comercio exterior. Sobre la migración forzada, señala Martínez 

previamente citado que “Durante la colonia hubo una inmigración forzada de 

negros desde el continente africano, que creó una numerosa comunidad de 

mulatos y negros en los tiempos de las guerras de independencia”111. 

     Así se tiene que, el comercio que se produjo en la época colonial influyó 

no solo en la inmigración de blancos españoles, sino también de negros, 

quienes eran traídos como esclavos para las labores y trabajo de campo, así 

como de servidumbre. Acerca de las relaciones e intercambio comercial, 

debe indicarse que estas no solo se produjeron con casas comerciales de 

origen europeo sino “también con la vecina Colombia dado que la ciudad de 

Cúcuta fungía de vía de tránsito para la exportación del café”112. Asimismo, 

provocó la instauración de relaciones comerciales con diversas ciudades, 

todo lo cual como bien lo expresa Álvarez “incentivó las relaciones entre esta 

población extranjera y la local”.113 

 
110ÁLVAREZ, R (2007) Evolución Histórica de las migraciones en Venezuela. Breve 

Recuento. Revista sobre Fronteras e Integración. [Documento en línea], fecha de la 
consulta: 20 de Agosto de 2018, Disponible en: 
http://www.redalyc.org/html/543/54302209/index.html p.89 
111MARTÍNEZ, S. Op. Cit. 267 
112ÁLVAREZ, R. Op. Cit. p.89 
113Ibídem. p.89 

http://www.redalyc.org/html/543/54302209/index.html
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     Continuando con este orden de ideas, Álvarez R (2007) divide en dos 

etapas la historia de la migración en Venezuela. La primera de las etapas las 

denomina con fines de poblamiento y la segunda etapa se refiere a la 

migración por razones económicas y políticas; migración laboral calificada, y 

migración de retorno. En relación a la primera etapa señala que a esta le 

corresponden los siguientes períodos: a) Período 1830-1937 b) Período 

1937-1944 c) Período 1945-1948 d) Período 1949-1958 e) Período 1958-

1963. Sobre el primer periodo señala la autora que: 

a) Período 1830-1937. Se inicia con la elaboración de una política 
migratoria en el país comienza en los años siguientes a raíz de la 
desintegración de la Gran Colombia, en 1830. El 13 de junio de 1831, 
bajo la presidencia de José Antonio Páez, se promulgaron las primeras 
normas sobre la materia, las cuales autorizaban al poder ejecutivo para 
promover la inmigración de ciudadanos canarios, bajo los argumentos 
de que “…la pequeña población de la República, no es proporcionada a 
la vasta extensión de su suelo”, y “este estado de despoblación impide 
los progresos de la civilización”. Posteriormente se extienden los 
beneficios a los demás europeos, de modo que se pudiera captar la 
atención de un mayor número de inmigrantes. 

     A partir de la independencia de Venezuela y los años siguientes, 

comienza la aplicación en el país de una política migratoria dirigida a 

fomentar la llegada de extranjeros, como mecanismo para la repoblación del 

país y para el desarrollo y progreso del mismo desde el punto de vista 

económico, social, cultural, entre otros, es por ello, que se promulgaron 

diversas leyes en la materia, las cuales tenían por objeto otorgar 

determinados beneficios a fin de poder captar la mayor cantidad de 

inmigrantes posible.  

     Se dicta así, el 13 de junio de 1831, bajo la presidencia de José Antonio 

Páez, la primera ley migratoria mediante la cual se autorizaba al poder 

ejecutivo para promover la inmigración de ciudadanos canarios por 

considerarlos capaces de cultivar la tierra, posteriormente en 1837 esta ley 

es reformada para incluir a todos los europeos. En 1850 el “Congreso de la 
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República elabora un proyecto de Decreto para el establecimiento en Europa 

de dos agencias consulares destinadas a promover y estimular por cuantos 

medios sean posibles las empresas de inmigración para el fomento de la 

agricultura de Venezuela”114. Se entiende entonces que estas medidas 

estuvieron orientadas principalmente a estimular el desarrollo agrícola.  

     En 1902 durante el gobierno de Cipriano Castro se dicta la Ley de 

extranjeros de acuerdo a Morales S “con el objeto de tener mayor control 

sobre el ingreso de foráneos al país y reglamentar las actividades referentes 

a reclamación y actuación política de los extranjeros”115. En definitiva:  

se establecen diferentes Resoluciones, Decretos y Leyes, referentes a 
inmigración y colonización, para lograr así la colonización de lo que 
entonces, a juicio de los legisladores en esta materia, era un país 
despoblado. Aún así fue muy pobre el flujo de inmigrantes debido quizás 
a dos causas fundamentales: a) la inestabilidad política que reinaba en 
el país, acompañada de constantes levantamientos y guerras civiles; b) 
no existía un verdadero desarrollo económico. Ya en 1920, comienzan a 
realizarse las primeras actividades de exploración y explotación 
petroleras, lo que generó un cambio en el comportamiento demográfico 
de la población tanto interna como externa116.  

     De lo anterior se desprende, que el gobierno durante estos periodos, tomó 

medidas tanto legales como diplomáticas, dirigidas a aumentar el ingreso de 

inmigrantes al país, sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para 

lograrlo, pues el flujo de inmigrantes se vio frenado a raíz de las guerras y los 

conflictos armados que provocaron inestabilidad en el país. Posteriormente, 

en 1920 con el descubrimiento del petróleo y la exploración y explotación de 

este recurso, comienza un movimiento migratorio tanto interno como externo, 

pues las personas que se encontraban en el país, así como los que se 

encontraban en el extranjero, comenzaron a desplazarse hacia las regiones 

petroleras. En otras palabras, se impulsó la inmigración y en especial la 

 
114Ibídem. p.90 
115MORALES, E y NAVARRO S (2008) De receptor de inmigrantes a receptor de emigrantes.  
Tesis de Grado publicada. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. p.15  
116Ibídem. p.90 
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inmigración desde el exterior, a través de las primeras compañías extranjeras 

encargadas de la explotación petrolera.  

     En definitiva, los índices de inmigrantes no fueron tan altos como se 

esperaba, debido a la situación conflictiva por la que atravesaba el país, sin 

embargo, este hecho continuó agravándose durante el gobierno dictatorial 

del Presidente Juan Vicente Gómez (1908-1935) que desestimuló la llegada 

al país de extranjeros. En este sentido, señala Viloria E (2015) que: 

Los inicios del Siglo XX no fueron propicios para la inmigración de 
extranjeros hacia Venezuela. En efecto, durante los 27 largos años que 
duró la dictadura del General Juan Vicente Gómez el flujo migratorio 
declinó sustancialmente debido a la desconfianza del régimen hacia la 
introducción de ideas progresistas o contrarias a los intereses de la 
dictadura reinante117. 

     Son claras las razones por las cuales hubo una disminución de los índices 

migratorios durante el gobierno de Gómez, pues el sistema dictatorial que 

caracterizó a su gobierno y las políticas mediante las cuales se conducía el 

país, fue un factor desestimulante y de alejamiento para los inmigrantes 

extranjeros. Cita el mencionado autor unas palabras del General Gómez 

reproducidas en la obra Confidencias Imaginarias de Juan Vicente Gómez 

del escritor y también político Ramón J. Velásquez quien las reprodujo así:  

Ya el año antepasado Rafael María Velasco agarró a unos comunistas 
en Caracas y resultó como siempre que habían venido del extranjero a 
traer esas ideas y habían conquistado a unos estudiantes, a unos 
albañiles y a unos panaderos, Por eso yo no le hago caso a Zumeta con 
eso de la inmigración. Él quiere que vengan unos grupos grandes. Los 
extranjeros que vengan, pero graneaditos, uno por uno, para que uno 
pueda vigilarlos.118 

     Se desprenden de estas palabras, que existía un temor por parte del 

gobierno de Gómez a la inmigración, pues como bien lo refiere Viloria, 

 
117VILORIA, E (2015) La inmigración en Venezuela. [Documento en línea], fecha de la 

consulta: 20 de Agosto de 2018, Disponible en: https://www.analitica.com/opinion/la-
inmigracion-en-venezuela/ p.1 
118Ibídem. p. 1 

https://www.analitica.com/opinion/la-inmigracion-en-venezuela/
https://www.analitica.com/opinion/la-inmigracion-en-venezuela/
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Gómez y sus aliados al frente del gobierno, consideraban que los 

inmigrantes traían consigo ideas liberales, las cuales podían ser contrarias a 

sus ideales e intereses, por ello, la inmigración era permitida solo en 

pequeñas cantidades, para de esta manera no perder el control sobre ellos y 

mantenerlos vigilados, evitando así cualquier levantamiento o insurrección 

que pusiera en peligro al gobierno. Aun así, Gómez promulgó el 12 de julio 

de 1912, la Ley de Inmigración y colonización, con la cual se reafirmó la 

aceptación solo de inmigrantes europeos cuya entrada seria regulada por el 

gobierno. 

     Posteriormente, con el gobierno de Eleazar López Contreras (1936-1941) 

la inmigración adquiere nuevamente relevancia y según lo resume Viloria, 

pasa a formar parte del programa y de las políticas del gobierno, debido al 

déficit de capital humano que existía para la época, frente al amplio territorio 

que se disponía, generando que se concibiera la migración como una 

solución. Señala el mencionado autor que:  

La necesidad de una inmigración selectiva es sostenida entusiastamente 
por dos figuras muy relevantes de la época: Alberto Adriani y Arturo 
Uslar Pietri. Adriani en diversos escritos sostenía que uno de los 
problemas de Venezuela era el de una población muy pequeña y poco 
preparada en artes y oficios, por esa razón amparaba la conveniencia de 
la inmigración europea, tanto para aumentarla y mejorarla. Adriani 
sostenía que la inmigración europea “blanquearía” a la venezolana. 
Uslar Pietri, por su parte, en su celebrado ensayo de 1937 Venezuela 
necesita inmigración, sostenía la indolencia de las razas mezcladas y 
veía a la inmigración europea como una panacea, como una verdadera 
“escuela móvil” para la transmisión de conocimientos y costumbres que 
ayudarían significativamente a mejorar la población venezolana por el 
mero hecho de la convivencia119. 

     Se tiene pues, que la posición asumida durante este gobierno, fue el de 

promover la migración selectiva, bajo la influencia de dos grandes 

pensadores como fueron Alberto Adriani y Arturo Uslar Pietri, quienes 

justificaban la migración para entre otros propósitos: incrementar la 

 
119Ibídem. p. 1 
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población, pues el número de habitantes era muy inferior respecto a la 

extensión del territorio y en segundo lugar permitir el ingreso de extranjeros, 

con el objeto de preparar y culturizar a la población venezolana, a través de 

las letras y el arte, mejorando de esta manera los conocimientos y 

costumbres de la población, así como también preparar la mano de obra 

nacional a través de los conocimientos científicos y técnicos aportados por 

extranjeros.  

     En este orden de ideas, Ramos F (2010) señala que Adriani reflexiona lo 

siguiente:  

Con un buen plan de inmigración y colonización Venezuela podría, pues, 
poblar sus territorios desiertos e incorporarlos a la vida nacional; 
diversificar su agricultura; desarrollar nuevas industrias y perfeccionar 
las existentes; contribuir al mejoramiento de su raza y a la nivelación de 
su cultura, especialmente en el dominio de Occidente; acelerar 
extraordinariamente su desenvolvimiento económico y social; integrar, 
en fin, sus elementos humanos en un tipo nacional que perpetúe la 
integridad de la Patria120. 

     Como se aprecia de la posición de Adriani, este consideraba que a través 

de la migración podría lograrse el desarrollo del país, porque en primer lugar 

se poblaría aquellos territorios desiertos y se incorporarían los mismos a la 

producción nacional; en segundo lugar, se diversificaría y perfeccionaría la 

agricultura, se desarrollarían nuevas empresas e industrias, se elevaría el 

nivel de educación y cultura, asegurándose de esta manera el desarrollo 

económico y social de la nación y por ende la integridad de la patria tal y 

como lo refiere Adriani. Para Ramos Adriani es:  

uno de los más destacados pensadores venezolanos del siglo XX, y uno 
de los principales promotores que abogaba por la estructuración de una 
política migratoria dirigida y coherente por parte del Estado. Sus ideas 

 
120RAMOS, F (2010) La Inmigración en la Administración de Pérez Jiménez (1952-1958). 
Revista Digital de la Historia de la Educación. Revista Digital de Historia de la Educación. 

[Revista en línea], fecha de la consulta: 01 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/36028/articulo8.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y p.94 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/36028/articulo8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/36028/articulo8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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serán fundamentales para la materialización de leyes y planes 
destinados a la atracción de inmigrantes europeos hacia la nación, sus 
aportes intelectuales y organizativos quedaran plasmados a través de 
sus numerosos ensayos, además su actuación como ministro (1936) 
durante el gobierno del López Contreras121. 

     Como antes se indicó, Alberto Adriani fue junto a Arturo Uslar Pietri, uno 

de los pensadores más importantes de Venezuela durante el siglo XX, 

ambos fueron promotores y defensores de la aplicación de políticas 

migratorias dirigidas por el Estado, con la finalidad de lograr el desarrollo 

nacional. En el caso de Adriani, a través de su cargo como ministro de 

agricultura y de hacienda durante el gobierno de López Contreras, logra: 

promover la inmigración europea a través de la promulgación de la Ley 
de Inmigración y Colonización de 1936. Además “en 1937, se estableció 
el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, ese mismo año se 
promulgó la Ley de Extranjeros que también fue más bien una ley de 
control que una ley de inmigración122. 

     Aunque existía para ese momento la necesidad imperiosa de promover la 

migración, esta promoción y los movimientos migratorios que surgieron de 

ella, no estuvieron desprovistos de políticas migratorias, así como también de 

leyes y reglamentos dirigidos a su regulación. Muestra de ello, es Ley de 

Inmigración y Colonización de 1936 la cual es reformada en 1937 y la Ley de 

Extranjeros de 1937 y la creación del Instituto Técnico de Inmigración y 

Colonización de 1938 el cual era el encargado de organizar e impulsar la 

inmigración, el cual tenía entre otras facultades el poder de adquirir terrenos 

y cederlos a los inmigrantes para su explotación.  

     Por otro lado, otra posición importante en la materia fue la del escritor y 

político venezolano Arturo Uslar Pietri quien expresó que “la inmigración es 

una de las claves fundamentales para el destino de la nación venezolana. 

 
121Ibídem. p. 95 
122Ibídem. p. 95 
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Tan solo la inmigración puede colmar nuestro déficit de capital humano”123. 

Ante estos hechos, es indudable la importante participación e influencia que 

tuvieron estos pensadores en materia migratoria. Por su parte, Castillo T y 

Reguant M (2017) señala que: 

En 1938 el gobierno de Eleazar López Contreras, diseña y activa 
políticas en áreas como la educación, la salud y la inmigración. En el 
marco del llamado plan Trienal, se crea por decreto el Instituto Técnico 
de Inmigración y Colonización, con el que se pretende estimular la 
economía a través de la inmigración, haciendo una distribución de 
latifundios tanto a agricultores venezolanos como a extranjeros124 

     Según se ha visto, durante el gobierno de López Contreras, se 

implementaron diversos mecanismos, dirigidos a promover la inmigración, 

todo lo cual, contribuyó a marcar la historia de Venezuela como país receptor 

de inmigrantes, así como los efectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales, que se desprendieron con los movimientos migratorios 

que ingresaron al país y que caracterizaron por muchos años al mismo y que 

aun en la actualidad repercuten en el gentilicio venezolano.  

     En cuanto al período 1937-1944 señala Álvarez R (2007) que:  

El estallido de la Segunda Guerra Mundial causó un retroceso de la 
inmigración hacia Venezuela, siendo muy escasa la entrada de 
extranjeros al país para este período. En cuanto a las migraciones 
colombo-venezolanas, cabe destacar la promulgación del Estatuto de 
Régimen Fronterizo entre Colombia y Venezuela, del 05 de agosto de 
1942, cuyo objetivo principal fue el de regular el tránsito de los 
nacionales de ambos estados entre los territorios de la región 
fronteriza125. 

 
123La Migración internacional y el desarrollo de las Américas. Simposio sobre migración 

internacional en las Américas. San José de Costa Rica, sep tiembre 2000. [Libro en línea], 
fecha de la consulta: 01 de septiembre de 2018, Disponible en:  
https://books.google.co.ve/books/about/La_migraci%C3%B3n_internacional_y_el_desarro .ht

ml?id=mia5AAAAIAAJ&redir_esc=y p.263 
124CASTILLO, T y REGUANT, M (2017) Percepciones sobre la migración venezolana: 
causas, España como destino, expectativas de retorno. [Documento en línea], fecha d e la 

consulta: 02 de Septiembre de 2018, Disponible en: 
https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/viewFile/7898/7683 p. 140 
125ÁLVAREZ, R. Op. Cit. p.90 

https://books.google.co.ve/books/about/La_migraci%C3%B3n_internacional_y_el_desarro.html?id=mia5AAAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.co.ve/books/about/La_migraci%C3%B3n_internacional_y_el_desarro.html?id=mia5AAAAIAAJ&redir_esc=y
https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/viewFile/7898/7683
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     Durante la segunda guerra mundial, se presentó una disminución de la 

inmigración hacia Venezuela por razones evidentes, sin embargo, esta 

realidad cambió después de la guerra, cuando el país recibe un importante 

contingente de inmigrantes provenientes de muchos países de Europa 

principalmente de España, Portugal e Italia, quienes huían de la devastación  

de la guerra y en búsqueda de nuevas oportunidades. Por otro lado, el 

desplazamiento de personas entre países vecinos, especialmente con 

Colombia, se mantuvo, lo que hizo necesario la promulgación del Estatuto de 

Régimen Fronterizo entre Colombia y Venezuela en 1942 para regular el 

tránsito entre ambos países.  

     Respecto al período 1945-1948 señala nuevamente Álvarez R (2007) que:  

c) Período 1945-1948: Bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita 
(1941-1945) se estableció una selección de los posibles inmigrantes de 
los países de la postguerra, lo que disminuyó casi al mínimo la entrada 
de inmigrantes. El 02 de julio de 1946, la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, mediante decreto crea la Dirección de Identificación y 
Extranjería (DIEX), adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores. A 
partir de 1948, con la promulgación de políticas que favorecían al 
trabajador migrante, aumenta ligeramente el número de extranjeros en el 
país. Estas medidas contemplaban que el oficio del trabajador migrante 
no fuera altamente competitivo para los venezolanos y además, tuvieran 
afinidades culturales, lingüísticas y raciales que les permitieran 
integrarse mejor a la vida nacional. Los organismos competentes, 
asumieron la tarea de selección, recepción y ubicación de los 
extranjeros126 

     Es oportuno en este punto aclarar, que si bien durante la posguerra 

Venezuela recibió un importante número de inmigrantes europeos, es en el 

gobierno de Isaías Medina Angarita, donde se registra los niveles más bajos 

de entrada de inmigrantes, esto motivado a que se llevaba a cabo un 

proceso de selección de los posibles inmigrantes, en los que se tomaban en 

consideración las afinidades culturales, el manejo del idioma, su capacidad 

 
126Ibídem. p. 90 
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de adaptación, pero ante todo que estas personas no resultaran altamente 

competitivos y esto fuera en perjuicio de los trabajadores venezolanos.  

     Por otro lado, durante el gobierno de la Junta Revolucionaria presidida por 

Rómulo Betancourt (1945-1948) y el inconcluso período presidencial de 

Rómulo Gallegos (1948) se propuso una mayor apertura ante la inmigración. 

Así lo expresó el propio Betancourt en su último mensaje ante el Congreso 

como jefe de Estado el 12 de febrero de 1948 diciendo:  

En materia de inmigración [...] habrá de reconocerse en el mañana cómo 
fuimos los primeros gobernantes en este país con decisión suficiente 
para abrirle las puertas de Venezuela, y procurar su arraigo en ella, a 
densas masas humanas, venidas de ultramar. Las cifras tienen mejor 
elocuencia que las palabras. De 1939 a 1944, ingresaron al país 3.500 
inmigrantes. De 1945 a 1947, han llegado a Venezuela 16.000, mediante 
directa gestión oficial, y 25.000 extranjeros más llegados al país por 
espontánea decisión, con sus recursos particulares, algunos trayendo 
sus propios equipos industriales de trabajo y la determinante mayoría de 
ellos deseosos de hacer de la nuestra, la patria suya127 

     En el marco de este discurso, el presidente Betancourt exaltó en cifras, 

como durante su gobierno se produjo un aumento del ingreso de extranjeros 

al país gracias a la política de apertura de la inmigración que se había 

aplicado. Por su parte, Rómulo Gallegos, también reconocía esta política, 

pero “no como parte de un plan de gobierno personal, sino como una de las 

directrices del proyecto del partido”128 expresó también en su discurso de 

proclamación como candidato a la presidencia por Acción Democrática en 

1947 que:  

Y brazos extranjeros. Sangre extranjera que, continuándose la política 
de inmigración masiva, valientemente iniciada por el gobierno actual, 
venga a fortalecer el deficiente material humano con que hoy contamos 

 
127I. Recuento de la inmigración en Venezuela de la Fundación empresas Polar.  [Documento 
en línea], fecha de la consulta: 02 de septiembre de 2018, Disponible en: 

bibliofep.fundacionempresaspolar.org/.../02_huellas_inmigracion_vzla_i_parte.pdf  p.102 

 
128Ibídem. p. 102 

http://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/media/1280409/02_huellas_inmigracion_vzla_i_parte.pdf
http://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/media/1280409/02_huellas_inmigracion_vzla_i_parte.pdf
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para la magna empresa del engrandecimiento nacional, que ha de ser la 
meta de la política de nuestro Partido»129 

     Se desprende de su discurso, la intención de dar continuidad a la política 

inmigratoria de su antecesor, pero a diferencia de gobiernos anteriores, tan to 

Betancourt como Gallegos, tenían una visión distinta, pues procuraban “dejar 

atrás las ideas racistas que suponían el «blanqueamiento de la población» a 

partir de la llegada de un gran contingente europeo”130. En palabras de 

Batancourt citado en el I Recuento de la inmigración en Venezuela de la 

Fundación empresas Polar:  

Nos interesaba el inmigrante como factor de producción y como 
elemento poblador, en un país de atraso técnico y de escasa densidad 
demográfica. Pero el «blanco» como tal y el «europeo» en sí, nunca los 
consideramos superiores al mestizo criollo. No nos interesábamos en 
eso que se ha dado a llamar civilización de transplante, como quien trae 
almácigos de pinos suizos para estilizar la flora tropical aplebeyada de 
mangos y tamarindos. Nos preocupamos, por lo contrario, en acriollar al 
inmigrante, incorporarlo al suelo nacional y a nuestro mundo en 
formación. La vía natural para alcanzar este objetivo era la de ponerlo a 
vivir dentro de comunidades mixtas, para que mezclara su sangre con la 
de la gente nativa, tipología racial definida, suya, orgullosamente 
suya131. 

     En definitiva, se promovió durante estos gobiernos la inmigración de 

extranjeros, pero ya no solo con el ánimo de poblar al país, ni de civilizar a 

los nacionales como se hizo en gobiernos anteriores, sino con el propósito 

según el propio Betancourt, de incorporar al extranjero a la cultura 

venezolana, por esta razón, muchos de ellos fueron traídos y aceptados con 

la finalidad que contribuyeran en el desarrollo nacional. Pero para poder 

lograrlo, era necesario crear como en efecto se creó una Comisión Nacional 

de Inmigración, con el propósito de que formulara la política migratoria y 

además enviara comisiones a Europa para evaluar a los aspirantes a 

emigrar.  

 
129Ibídem. p. 102 
130Ibídem. p. 102 
131Ibídem. p. 103 
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Estas misiones fueron establecidas el 3 de octubre de 1947. Todas 
tenían la encomienda de difundir el interés del Gobierno venezolano en 
la recepción de refugiados y de establecer las pautas que debían 
seguirse para su selección y recepción. Entre las principales 
preocupaciones que se plantearon para establecer las nuevas políticas 
de selección estaban una laboral y otra cultural. La primera suponía no 
traer inmigrantes que compitieran en el mercado de trabajo con los 
venezolanos, pero que pudieran encontrar ocupación en el país. La 
segunda suponía la selección de individuos que tuvieran afinidades con 
los venezolanos, con el fin de lograr su integración132. 

     Resume la obra anteriormente citada, que en estas misiones se 

presentaron gran cantidad de aspirantes, por lo que la tarea de selección fue 

ardua. En ellas, se escogieron en su mayoría inmigrantes dedicados a la 

agricultura con la finalidad que residieran y trabajaran en los campos y no se 

quedaran en las ciudades. Sin embargo, esto permitió que muchos 

aspirantes declararan ser agricultores, cuando la realidad resultaba ser otra, 

lo que permitió el ingreso de inmigrantes que no cumplían el perfil. En 

definitiva, este proceso de selección, provocó el ingreso al país de un 

contingente importante de inmigrantes europeos.  

     Asimismo, Venezuela se comprometió también a recibir a refugiados 

suscribiendo en “Londres una declaración conjunta con el Comité 

Internacional para los Refugiados de la ONU, en la que se señalaba la 

intención de Venezuela de organizar la recepción de al menos 17.000 

refugiados en calidad de inmigrantes en los dos años siguientes”133. Por otro 

lado, también este gobierno promocionó la inmigración de médicos con la 

finalidad de atender el problema de salubridad que aquejaba al país, 

producto de su desatención por parte del gobierno de Gómez y que se 

requería para atender a los inmigrantes que se habían trasladado hacia 

zonas rurales. 

 
132Ibídem. p. 108 
133Ibídem. p. 105 
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     De igual manera, se produjo durante esta época la inmigración 

espontanea de personas provenientes de otras regiones, como por ejemplo 

Colombia, debido a la crisis vivida a raíz del asesinato de Gaitán, lo que 

provocó que un número considerable de inmigrantes se asentaran según la 

obra in comento, en el sector de Delicias en el Estado Táchira. En 

conclusión, durante estos gobiernos se presentó un importante movimiento 

migratorio especialmente de origen europeo, pero sin dejar de lado, aunque 

en menor número, la inmigración de personas provenientes de la región 

como fue el caso de los colombianos.  

 

 

 

2.2 Política de Puertas Abiertas. Pérez Jiménez 

     Por su parte, durante el gobierno del ex presidente Marcos Pérez 

Jiménez, se comenzó a aplicar una política de puertas abiertas a la 

inmigración, lo que provocó un flujo migratorio extraordinario, pues se 

minimizaron los requisitos para el ingreso al país y se eliminó el criterio de 

selección de inmigrantes, aplicado durante el gobierno anterior, “El 14 de 

febrero de 1952, Venezuela se adhiere al Comité Internacional para las 

Migraciones Europeas (CIME)”134 lo que provocó un aumento en la 

inmigración de ciudadanos europeos especialmente provenientes de España, 

Portugal e Italia.  

     Es preciso entonces afirmar, que las políticas aplicadas durante esta 

administración en materia migratoria, provocaron el aumento desmesurado 

de inmigrantes, mayormente europeos, que vinieron a engrosar las colonias 

 
134Ibídem. p. 90 
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portuguesa y española que ya radicaban en el país, y permitieron la entrada 

masiva de otros inmigrantes como los italianos, los cuales de acuerdo a 

Ramos F (2010) “fueron los constructores por excelencia de la política de 

cemento armado del Gobierno Nacional y colaboraron en la industria de la 

construcción de un gran conjunto de importantes obras arquitectónicas 

durante el periodo”135.   

     En otras palabras, la colonia italiana durante este gobierno participó en la 

construcción de obras de gran envergadura, no solo por su valor 

arquitectónico, sino también, por la importancia que estas tuvieron para el 

progreso nacional y que aun en la actualidad siguen siendo fundamentales 

para el desarrollo de la sociedad venezolana, como fueron los hospitales, 

autopistas, carreteras, entre otros. Estos inmigrantes, se dedicaron entonces 

a la construcción, al comercio, restaurantes, cafeterías, obras públicas, 

agricultura y ganadería, entre otros.  

     Agrega este autor, que existía durante este periodo un importante 

crecimiento económico, debido a la bonanza petrolera y es este hecho lo que 

incentivó y facilitó el proceso migratorio en Venezuela, especialmente la 

migración de europeos. Sobre esto, refiere que:  

El crecimiento económico será fundamental para que la administración 
de Pérez Jiménez, y por ende para el proceso migratorio europeo a 
Venezuela. Por un lado, los altos ingreso petroleros permitirán al 
gobierno venezolano ejecutar una amplia política de modernización de la 
nación, a través de la construcción de obras públicas monumentales 
(edificios públicos, hospitales, autopistas, teleféricos, conjuntos 
residenciales, muchos otros) en todo el territorio, que su vez generan 
industrias y éstas a su vez fuentes de empleo, para la población 
venezolana y los extranjeros que llegan al país136. 

 
135RAMOS, F (2010) La Inmigración en la Administración de Pérez Jiménez. CONHISREMI, 
Revista universitaria Arbitrada de Investigación y Diálogo Académico [Revista en línea], 
fecha de la consulta: 03 de septiembre de 2018, Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/49606939_LA_INMIGRACION_EN_LA_ADMINIST
RACION_DE_PEREZ_JIMENEZ p.31 
136RAMOS, F. Op. Cit. p.97 

https://www.researchgate.net/publication/49606939_LA_INMIGRACION_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_PEREZ_JIMENEZ
https://www.researchgate.net/publication/49606939_LA_INMIGRACION_EN_LA_ADMINISTRACION_DE_PEREZ_JIMENEZ
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     En efecto, el gobierno de Pérez Jiménez, fue un régimen que tuvo un gran 

desarrollo económico, lo que de acuerdo a Viloria E (2015):  

permitió, a través de su política de concreto armado el proceso 
urbanístico en todo el país, fomentando la inmigración espontánea. 
Aparte de la gente que era traída del extranjero para cumplir con los 
proyectos previstos por el Instituto Agrario nacional, había muchísimas 
personas que atraídas por la propaganda de la doctrina del Nuevo Ideal 
Nacional, veían en Venezuela un país próspero, estabilizado 
políticamente y, sobre todo, con seguridad personal. Además, el 
principal objetivo del Nuevo Ideal Nacional era el de mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos, dándole prioridad a la vivienda, 
para lo cual desarrolló la construcción. Viviendas y vías de comunicación 
se transformaron puntos clave de su gobierno y esto fue un factor 
decisivo para estimular a los constructores italianos que vieron en este 
país el campo propicio para su elevación socio-económica137 

      Acerca del nuevo ideal nacional al que hace referencia el autor, debe 

indicarse que se trata de una orientación filosófica implantada por gobierno 

Jimenista, cuyas ideas eran muy similares a las Adriani y Pietri, en la que se 

buscaba el progreso del país, mediante el desarrollo intelectual, cultural, 

técnico y científico, que solo podían ofrecer los extranjeros. En definitiva, 

esta fue una época de gran importancia para el proceso migratorio, pues las 

condiciones económicas por las que atravesaba el país, propiciaba la 

inmigración de extranjeros especialmente europeos, que vieron 

oportunidades para mejorar y elevar su nivel de vida, es por esta razón, que 

se considera que este gobierno tuvo una política de puertas abiertas a la 

inmigración, sin embargo, a criterio de Ramos, F (2010): 

no se puede hablar de una verdadera política de puertas abiertas, en el 
sentido literal de la palabra, pues el Estado venezolano siempre propició 
la inmigración europea exclusivamente, proyectó la entrada a la nación 
de población de origen canario, italiano, portugués y español, 
principalmente, y luego del resto de Europa.  

     A opinión de este especialista, no se trata de una verdadera política de 

puertas abiertas a la inmigración, porque su objetivo era propiciar la 

 
137RAMOS, F. Op. Cit. p. 31 
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migración de europeos, motivado a los nexos que siempre se tuvo 

especialmente con los españoles, producto del proceso de conquista y 

colonización. Se produce entonces una ola migratoria considerable en 

Venezuela, pero de carácter legal, y así lo reseña Dávila L (s/f) al indicar que:  

Es sólo a partir de la década entre 1949 y 1958 cuando se produce una 
inmigración masiva de carácter legal. Desde entonces la entrada de 
extranjeros se presenta por primera vez como un factor demográfico y 
social significativo. Hasta el final de los años 1950, el país tuvo una 
política de inmigración abierta: la llamada “política de puertas abiertas”. 
Al extranjero le era muy fácil el ingreso, la obtención del permiso de 
residencia permanente y de trabajo, así como la legalización de su 
status en caso de ingreso ilegal. De allí que el impacto social de estas 
migraciones fuese minimizado por las políticas existentes138. 

     En efecto, durante este periodo 1949 al 1958 se presentó una inmigración 

legal, ya que el gobierno nacional promulgó un instrumento jurídico dirigido a 

promocionarla como fue la Ley de naturalización de 1955139 que derogó la 

Ley de naturalización de 1940, la cual tenía por objeto atraer inmigrantes 

facilitando el proceso de adquisición de la nacionalidad venezolana por 

naturalización, y regulando así el estado migratorio de las personas que 

llegaban al país. En primer lugar se establece en el artículo 2 que los efectos 

de la naturalización son individuales, pero, los hijos menores gozarán de 

ellos mientras alcancen la mayoría de edad. 

     Por otro lado, el artículo 4 exigía para la adquisición de la Carta de 

Naturaleza, que el aspirante estuviera domiciliado en el país por un lapso de 

tiempo que era fijado por el reglamento respectivo. Y por su parte, el artículo 

6 del mencionado texto normativo contemplaba una serie de supuestos que 

fueron considerados por la norma como circunstancias favorables para la 

obtención de la carta de naturalización, enumerando dentro de estas 

circunstancias las siguientes: 

 
138DÁVILA, L. Op. Cit. p.5 
139Ley de Naturalización. Gaceta Of icial de la República de Venezuela de fecha 21 de julio 
de 1955 Número 24.801 
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Carta de Naturaleza. Son circunstancias favorables para la obtención de 
la Carta de Naturaleza. 

1) El hecho de poseer el extranjero en el País bienes inmuebles o ser 
propietario de empresas comerciales, industriales, agrícolas o pecuarias, 
nacionales o domiciliadas en Venezuela, de reconocida solvencia, o 
socio de ellas. 

2) El número de hijos que tenga en Venezuela bajo la patria potestad. 

3) Haber prestado algún servicio de importancia a Venezuela o a la 
Humanidad 

4) Haber prestado en el País servicios técnicos de reconocida utilidad 
pública. 

5) Tener una larga residencia en la República. 

6) Estar casado con mujer venezolana. 

7) Haber ingresado y permanecido en el País en calidad de colono. 

8) Haber cursado estudios y obtenido títulos científicos de una 
Universidad venezolana. 

9) Haberse destacado como científico, artista o escritor140. 

     Del artículo transcrito se tiene que son diversas las circunstancias que 

permiten al extranjero adquirir la carta de naturalización, facilitando de esta 

manera la obtención de la misma. Por todo lo expuesto, es forzoso afirmar 

que esta Ley de naturalización, formó parte de esa política de puertas 

abiertas implementada por el gobierno, que buscaba el ingreso al país de 

extranjeros, provocando un movimiento migratorio de importancia en el país. 

Al respecto, señalan Castillo, T y Reguant, M (2017): 

Se puede afirmar que la inmigración durante este periodo debió haber 
alcanzado la cifra de 800.000 personas. De la población inmigrante 
registrada, el 78% del total estaba compuesta por españoles, italianos y 
portugueses, clasificados respectivamente en orden numérico. Entre los 
españoles, un tercio provenía de las Islas Canarias y otra cantidad 
similar de la región de Galicia141 

 
140Eiusdem.  
141CASTILLO, T y REGUANT, M. Op. Cit. 140 
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     Según las estimaciones hechas durante este periodo, al país ingresaron 

aproximadamente 800.000 personas “614.425 extranjeros cedulados, 

aunque con la adición de indocumentados y de los niños que no requerían 

cédula por lo que se estima que el número total de inmigrantes ha podido 

llegar a unos 800.000.”142 Para concluir, entre 1949 a 1958 se produce la 

primera ola migratoria de envergadura en Venezuela, que tiene un impacto 

social, demográfico y económico significativo para el país, cuyos efectos aún  

son apreciables en la realidad venezolana.  

     Con el derrocamiento de Pérez Jiménez, de acuerdo a lo expuesto por 

Álvarez R ya citada previamente:  

se puso fin a la política de “puertas abiertas”, con la medida adoptada 
por la Junta de Gobierno, de no otorgar nuevos permisos a los 
inmigrantes que querían radicarse en el país, salvo cónyuges, hijos o 
padres ya residenciados, lo que explicaría el saldo negativo que se 
registra en 1963143 

     Con la caída del gobierno de Pérez Jiménez, se cierra el ciclo para 

Venezuela de la política migratoria de las puertas abiertas, que duró desde 

1948 hasta la década de los 60, la cual permitió una de las olas migratorias 

más importantes de la historia venezolana y así lo señala Dávila L (s/f) al 

afirmar que:  

El nuevo régimen político, dominado por una alianza entre sectores 
democráticos y el movimiento popular, implementó el cierre de la 
inmigración que habría de durar a lo largo de la década de 1960’s. Las 
razones fueron de dos tipos: 1- Político, oponerse a la estrategia de 
“puertas abiertas” mantenida por la dictadura durante los 50’s, 
restringiendo el acceso de extranjeros, a quienes se les habían dado 
grandes prerrogativas políticas y sociales (e.g., el derecho del voto en el 
referéndum de 1957 o su igualación jurídica con los nacionales) ; 2- 
Económico, la recesión que vivió el país, luego de 1958, produjo un alto 
porcentaje de desempleo, lo que obligó a la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), órgano que agrupaba la mano de 
obra del país, a solicitar al Presidente de aquel momento (Rómulo 

 
142VILORIA, E. Op. Cit. p.1 
143ÁLVAREZ, R. Op. Cit. p.90 
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Betancourt) el cierre de las fronteras a los inmigrantes, principalmente a 
los europeos. Ante la presión que la mano de obra extranjera ejercía 
sobre el mercado de trabajo interno, el propio Presidente de la República 
describía la situación laboral del país en 1959 en términos que revelan el 
impacto de la política de puertas abiertas: “Hay en el país un desempleo 
generalizado y el número de personas sin trabajo alcanza una 
impresionante cifra”144  

     Lo anteriormente citado, es de gran importancia porque resume la 

situación migratoria que vivió el país después de la caída del gobierno del ex 

presidente Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, hasta la asunción 

de la presidencia del también ex presidente Rómulo Betancourt para el 

periodo 1959 al 1964. Refiere Dávila que durante los primeros años de 

mandato de Betancourt, se implementó el cierre de la inmigración por dos 

factores fundamentales: El primero, por razones políticas, oponiéndose a la 

estrategia de puertas abiertas implementada por la dictadura y en segundo 

lugar por motivos económicos, debido a la recesión económica que afectó el 

orden social en el país, provocando desempleo, deficiencia en instituciones 

de salud, inseguridad, entre otros.  

     En consecuencia, la situación económica del país y la reducción en la 

demanda de mano de obra, provocó de acuerdo a la obra I. Recuento de la 

inmigración en Venezuela de la Fundación empresas Polar que:  

Dio inicio a nuevas presiones, tanto entre inmigrantes como entre 
criollos. Así comenzó a desatarse aquel «turbio y tóxico sentimiento de 
hostilidad hacia el extranjero» que anunciaba Uslar Pietri en 1950. 
Además, a finales de 1957 e inicios de 1958 muchos extranjeros, y 
fundamentalmente la comunidad italiana, se vieron inmersos en una 
compleja situación política desatada por el gobierno dictatorial y el 
empresario de la construcción de origen italiano Filippo Gagliardi145 

     Como resultado de esta situación, se produjo en el país un sentimiento de 

rechazo y de hostilidad contra el extranjero, así mismo, la crisis económica, 

el periodo de recesión que se presentó a finales de 1957 y la presión política 

 
144DÁVILA, L. Op. Cit. p.6 
145I. Recuento de la inmigración en Venezuela de la Fundación empresas Polar.  Op. Cit. p. 
128. 
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contra la comunidad de inmigrantes, especialmente los de origen italiano, a 

favor del plebiscito ejercida por Gagliardi aliado de Pérez Jiménez con la 

finalidad de lograr por parte de esta comunidad, el apoyo al gobierno 

nacional en las elecciones del 15 de diciembre de 1957. 

     De ser favorable los resultados de este plebiscito, se ratificaría al 

presidente en su cargo y se extendería su mandato por un periodo 

presidencial de 5 años más (1958-1963), además de la ratificación de todos 

sus candidatos al congreso nacional, asambleas legislativas, estadales, 

concejos municipales todo de manera automática, lo cual resultaba 

inconstitucional por ser violatorio a lo dispuesto en la Constitución de la 

República de 1953, que contemplaba la elección del presidente y otros 

cargos regionales y locales con la participación de diversos candidatos y en 

elecciones directas, secretas y universales, lo provocó que:  

Se redujeran las expectativas laborales de los inmigrantes y más aún 
entre los que desde Europa consideraban la posibilidad de migrar hacia 
América, sobre todo entre los italianos que representaban la mayor 
comunidad inmigrante en Venezuela para aquellos años. También el 
mejoramiento de las condiciones de vida en Europa hacía cada vez 
menos atractiva la emigración.146.  

     De esta manera, se produjo durante este periodo, una reducción de la 

inmigración europea y comienza en el país a partir de 1960, el 

establecimiento de un nuevo patrón migratorio, en el que disminuye la 

inmigración europea y asiática y aumenta la inmigración latinoamericana, en  

especial de colombianos, ecuatorianos y peruanos, tal y como se explicó 

cuando se analizó la inmigración en Latinoamérica. Respecto a la 

inmigración de colombianos, señala Álvarez R (2004) que: 

Cabe destacar que la migración colombiana se ha venido incrementando 
a partir de 1950, siendo los principales países de destino, Estados 
Unidos, Ecuador y Venezuela. Este último país, ha funcionado como 
receptor de mano de obra colombiana calificada, no calificada y 

 
146Ibídem. p. 128 
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campesina, principalmente, en sus zonas fronterizas, por las relaciones 
de vecindad, permeabilidad de las fronteras y facilidades 
comunicacionales que actúan como factores a favor de esta migración. 
Según los censos de población de Venezuela, el número de 
colombianos residenciados entre los años 1951 a 1971 tuvo una 
variación significativa, pasando de 45.969 a 102.314. Estas corrientes 
migratorias provenían básicamente del otro lado de la frontera, siendo 
los habitantes de la Costa Atlántica y Antioquia quienes se dirigían hacia 
el estado Zulia. Mientras los residentes en los departamentos Santander, 
Cundinamarca, Boyacá, Huila y en el resto de la región andina, se 
trasladaron hacia el Táchira, Barinas, Portuguesa, entre otros estados. 
Caracas siempre fue considerada como uno de los grandes polos de 
atracción para los migrantes colombianos147 

     A pesar de la situación económica por la que atravesaba el país, se 

originó una fuerte ola migratoria de población perteneciente a la región, 

especialmente de colombianos, quienes vieron en Venezuela mayor 

oportunidad de progreso que en su país de origen, debido a entre otros 

factores, por la contracción de los precios del café en el mercado 

internacional. Sobre esta inmigración que evidenciaba el cambio del patrón 

migratorio, señala Álvarez R (2007) que:  

a) Periodo 1963-1972: Aquí se marca un cambio en la corriente 
migratoria, aumentando el número de sudamericanos, especialmente 
colombianos, atraídos por las grandes oportunidades generadas por el 
petróleo, ante la posibilidad de acceder a mayores ingresos que en su 
país de origen. 

“Estaban no solo en proximidad física y geográfica sino también cultural, 
lingüística y hasta con un historial regional compartido, además del 
hecho que la economía colombiana mostraba signos evidentes del 
efecto causado por la contracción de los precios del café en el mercado 
internacional”148 

     De ambos planteamientos se tiene que la proximidad geográfica entre 

Colombia y Venezuela, los nexos históricos y culturales existentes entre 

ambas naciones, así como la crisis económica por la que atravesaba el 

 
147ÁLVAREZ, R (2004) La Dinámica Migratoria Colombo-Venezolana: Evolución Y 
Perspectiva Actual. Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal. [Revista en línea], fecha de la consulta: 03 de 
septiembre de 2018, Disponible en:  http://www.redalyc.org/html/360/36090205/ p.192 
148Ídem. p.90 

http://www.redalyc.org/html/360/36090205/
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hermano país y las condiciones favorables que existía en Venezuela en 

comparación a otros países especialmente Colombia, incentivó la inmigración 

colombiana, tanto de mano de obra calificada como no calificada y 

campesina. De acuerdo a las estimaciones sobre la población colombiana 

que residía en el país durante los años 70, Papail J (s/f) señala lo siguiente 

“De 300 a 800 mil en 1971, de 900 mil en 1976 y alrededor de 1.500.000 mil 

en 1978”149. Pero aclara el autor, que estas cifras pueden aumentar tomando 

en cuenta un considerable grupo de inmigrantes ilegales. 

     Existió entonces durante el gobierno de Betancourt, una restricción a la 

inmigración y así lo reflejó la propia Constitución Nacional de 1961 como 

máxima norma rectora, en cuanto a las condiciones para la naturalización de 

extranjeros, cuyo contenido en sus disposiciones fue contraria a la 

constitución de 1953 y a la modificación del estatuto electoral de 1957, el 

cual permitía el voto de una gran cantidad de inmigrantes, siendo utilizada 

para el plebiscito presidencial del 15 de diciembre por el gobierno nacional 

para presionar el voto de los extranjeros a su favor de acuerdo a lo señalado 

en la obra I. Recuento de la inmigración en Venezuela de la Fundación 

empresas Polar. 

     En este orden de ideas señala Dávila L (s/f) que:  

la Constitución de 1953, otorgaba la nacionalidad casi automáticamente 
a los naturales de España o de cualquiera de los Estados 
latinoamericanos, la de 1961 señalaba que estos nacionales sólo 
“gozarán de facilidades especiales para la obtención de carta de 
naturaleza” (Brewer Carías, 1985: 967). Aún cuando los deberes y 
derechos de nacionales y extranjeros eran los mismos, esta Constitución 
privaba a los últimos de uno de los derechos políticos más importantes: 
el derecho al voto. El artículo 111 contenía la norma correspondiente: 
“son electores todos los venezolanos que hayan cumplido dieciocho 

 
149PAPAIL, J (1982) Ensayo de la estimación de la población de nacionalidad colombiana en 

Venezuela. 1971-1978. Revista sobre relaciones industriales y laborales . [Revista en línea], 
fecha de la consulta: 03 de septiembre de 2018, Disponible en: 
revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/rrii2/article/download/.../1246   
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años de edad” (Brewer Carías, 1985: 974); pudiendo hacerse extensivo 
a los extranjeros este derecho pero sólo para elecciones municipales150.  

     Significa entonces, que la política inmigratoria durante este gobierno, 

estuvo orientada hacia la restricción de la inmigración y prueba de ello, lo 

constituye la reducción de algunos derechos tales como el derecho al 

ejercicio del voto, limitando el voto de extranjeros solo para elecciones 

municipales. En conclusión, se produjo durante esta época una política 

migratoria restringida, por las razones políticas y económicas antes 

abordadas, y con la finalidad de disminuir la presión social que la inmigración 

generaba en el país, es por esto, que se produjo una selección de la entrada 

de aquella mano de obra calificada y necesaria en el mercado de trabajo 

nacional.  

     Todo esto ocasionó de acuerdo al citado autor “una disminución en el 

número de personas que entraron al país: De 150.361 (1957) se pasó a 

103.876 personas (1963). El saldo migratorio bajó de 75.542 en 1955 a un 

saldo negativo de -1.433 personas en 1963”151. Después de 1963, comienza 

lo que Álvarez cataloga como la segunda etapa de la inmigración 

venezolana, llevada a cabo, ya no por razones de población, sino por 

motivos económicos y políticos de los países, constituyéndose en un factor 

de atracción de inmigrantes, no solo de europeos, sino de otras 

nacionalidades, especialmente los provenientes de la región. Por ello, la 

autora señala lo siguiente:  

SEGUNDA ETAPA: MIGRACIÓN POR RAZONES ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS; MIGRACIÓN LABORAL CALIFICADA, Y MIGRACIÓN DE 
RETORNO. Esta segunda etapa representa una combinatoria de 
características que pueden ser asociadas a la migración por razones 
económicas y políticas (especialmente a partir de 1963); de calificación 

 
150DÁVILA, L. Op. Cit. p.6 
151Ibídem. p.6 
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laboral (a partir de 1970) y de retorno (de 1980 en adelante)152. 
[Subrayado propio] 

     Como ya se explicó, después de 1963, comienza un aumento de la 

inmigración hacia Venezuela, motivada a la crisis económica y política que 

existía en algunos países especialmente los de la región. En este mismo 

sentido, Dávila L (s/f) se refiere a la migración por razones económicas y 

políticas de la siguiente manera: 

A fines de la década de 1960, dada la condición de Venezuela de 
principal país receptor de trabajadores legales (e ilegales) de la región, 
el caso del empleo de inmigrantes en situación irregular se convirtió en 
un hecho de particular importancia. Esto agravó el impacto social de las 
migraciones, al mismo tiempo que cambió el patrón migratorio existente. 
Vista en perspectiva histórica, aquella política que cerró las puertas a los 
inmigrantes españoles, italianos y portugueses, reblandeció las fronteras 
a los vecinos latinoamericanos, fundamentalmente colombianos, 
ecuatorianos, peruanos, bolivianos y dominicanos, deprimidos por sus 
críticas condiciones económicas y sociales. A quienes se añadieron 
posteriormente chilenos, argentinos y uruguayos debido a razones de 
persecución política en sus respectivos países. Puesto en otros 
términos, se evitó el ingreso legal de unos 200 mil europeos pero a 
cambio ingresaron al país en los años siguientes (1970-1979), por la vía 
legal e ilegal, cerca de tres millones de inmigrantes153 

     De esta manera se ratifica que la década de los 60, fue muy importante 

en el establecimiento de nuevos patrones migratorios para Venezuela, y que 

durante este periodo se produjo la entrada de inmigrantes latinoamericanos 

quienes huían de las condiciones políticas, sociales y económicas de sus 

países. Uno de los movimientos migratorios quizás de mayor envergadura, 

fue el de la inmigración colombiana, quienes por años se habían 

caracterizado por seguir un patrón fundamentalmente rural, fronterizo y 

estacional, al dirigirse a zonas fronterizas solo para realizar trabajos 

temporales. 

 
152ÁLVAREZ, R. Op. Cit.  
153DÁVILA, L. Op. Cit. p.7 
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     Sin embargo, después de 1960 este patrón también cambió, debido de 

acuerdo al I Recuento de la inmigración en Venezuela de la Fundación 

empresas Polar a:  

las mejoras en la economía venezolana, aunadas a la crisis tanto 
económica como sociopolítica en Colombia, impulsaron un nuevo tipo de 
inmigración más permanente y dirigida hacia las principales ciudades 
venezolanas. Esta nueva situación comenzaría a generar algunas 
tensiones sociales que se harían evidentes en la década de 1970154. 

     En definitiva, la situación de ambos países fue decisiva para el aumento 

de la inmigración colombiana, la cual pasó de ser una inmigración transitoria 

a una permanente, ubicable no solo en las zonas o estados fronterizos, sino 

también en las principales ciudades del país, todo lo cual generó algunos 

problemas de orden social que se agravarían a partir de los años 70, época 

caracterizada por la bonanza petrolera y los altos ingresos económicos 

percibidos a través de ella, que provocaron la segunda ola migratoria más 

importante en Venezuela, estimulando la migración de recursos humanos 

tanto calificados como no calificados, pero con preeminencia de los primeros.  

     Sobre la década de los 70, señala Pérez M (2011) que:  

La década del 70, significó para Venezuela, una de las épocas de mayor 
ingreso económico y de repunte fiscal que llevó al país a la implantación 
del ambicioso V Plan de la Nación (1976-1980). Las expectativas del 
plan crearon una serie de condiciones para un crecimiento masivo en la 
demanda de mano de obra, el cual se reflejó en la necesidad de 
implementar el Programa de Recursos Humanos (PRH), dependiente de 
la Presidencia de la República. El objetivo primordial de este plan se 
basó en la selección y aprobación del ingreso de mano de obra 
calificada al país. Se estima que entre 1976 y 1980, los proyectos del V 
Plan habrían añadido entre 900.000 y un millón de nuevos trabajadores, 
una cifra bastante significativa si se compara con la población activa que 
en 1976 sumaba 3,7 millones155 

 
154I. Recuento de la inmigración en Venezuela de la Fundación empresas Polar. Op. Cit . p. 
135. 
155PÉREZ, M. Op. Cit. p.36 
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     Así pues, la década de los 70 y principios de los 80, significó para 

Venezuela una de las épocas de mayor ingreso económico producto de la 

renta petrolera, lo que permitió una mayor expansión de la economía 

nacional, así como el aumento del gasto público, debido a la implementación  

de un plan de desarrollo nacional que generó nuevas fuentes de empleo y 

con ellas la atracción de una importante cantidad de inmigrantes de otros 

países sobre todo latinoamericanos. Este plan de la nación, consistía en una 

estrategia de desarrollo que presuponía un esquema de planificación que 

permitiría el desarrollo del país a una escala para muchos impresionante. 

Sobre este Plan señala González E (s/f) que: 

El Plan parte de la necesidad de fortalecer el ahorro nacional y dirigirlo a 
la capitalización de la economía, previendo que la inversión bruta fija del 
Estado significaría en el período 1976-80 un 53,1% del total, y de ella un 
71,5% sería realizada a través de Institutos Autónomos, Empresas del 
Estado, y Empresas Mixtas. Postula un horizonte estratégico de veinte 
años, además del horizonte de mediano plazo (cinco años). Prevé un 
crecimiento interanual del PIB, de 8,2% en los cinco años, resultado de 
una tasa expansiva de 9,2% para las actividades orientadas al mercado 
interno, y una tasa regresiva de 1,3% del sector de hidrocarburos. El 
primer sector debería contribuir en 1980 con un 91,5% del valor 
agregado, y el sector extractivo un 8,5% del mismo valor, partiendo de 
una proporción inicial de 87,3% y 12,7%, respectivamente, en 1975. El 
Consumo se incrementaría a una tasa de 8,1%, equilibrada con el 
crecimiento del Producto. En el sector externo el Plan supone una 
acumulación en cuenta corriente de 8,2 millardos de dólares. Se plantea 
una reorientación de la política de sustitución de importaciones, dirigida 
a garantizar la sustitución de bienes intermedios y de capital, 
señalándose proyectos tan importantes como el de fabricación de 6.000 
tractores en el período. Respecto el gasto público, además de las 
inversiones programadas, se prevé cancelar las indemnizaciones a las 
compañías nacionalizadas, por Bs. 4,8 millardos, y pagar todo saldo 
anterior de deuda externa pendiente. La administración descentralizada 
realizaría las inversiones mediante un sistema de transferencia de 
recursos del gobierno central. Se señala la utilización del crédito externo 
por Bs. 17,04 millardos (cerca de 4.000 millones de dólares a la tasa de 
Bs. 4,30/$)156. 

 
156GONZÁLEZ, E (s/f ) Venezuela, Capitalismo de Estado, Reforma y Revolución. 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 04 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/244/1s.htm  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/244/1s.htm
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     Precisando de una vez, el objetivo del Plan era lograr el desarrollo 

económico equilibrado mediante como bien lo refiere el autor, el 

fortalecimiento del ahorro nacional y la capitalización de la economía, para 

ello, se tenía previsto el pago de la deuda externa, el control en el manejo de 

los recursos nacionales, la sustitución de las importaciones por el aumento 

de la producción nacional, la creación de empresas nacionales y empresas 

básicas como PDVSA y corporaciones regionales, entre otros, todo esto, 

financiado con los recursos provenientes de la explotación petrolera, lo que 

trajo consigo como antes se indicó el aumento de la inmigración. Al respecto, 

expone que: 

Comenzaron a llegar entonces personas desde países que 
anteriormente no habían considerado a Venezuela como una opción 
para migrar: peruanos, ecuatorianos y bolivianos, además de un 
importante número de inmigrantes provenientes de países del Cono Sur 
–Chile, Argentina y Uruguay– que huían de la persecución política 
realizada por los gobiernos militares que durante aquellos años 
dominaron el poder en aquella región. Se trataba esta última de una 
inmigración laboral calificada que era justificada por el Gobierno en 
función de las necesidades inminentes de los planes de desarrollo157. 

     Según lo anterior, la situación económica, política y social por la que 

atravesaba Venezuela para esa época, incentivó la inmigración 

especialmente y como bien se resalta en esta obra, la inmigración de 

ciudadanos que no habían considerado antes emigrar hacia este país, 

personas provenientes de Perú, Ecuador y Bolivia ingresaron a territorio 

venezolano en búsqueda de las oportunidades que el país ofrecía, además 

de la demanda por parte del gobierno nacional de la inmigración laboral 

calificada que permitiera llevar a cabo el plan de desarrollo nacional. Es por 

esta razón, que especialistas como Álvarez Raquel, hacen referencia a la 

inmigración laboral de mano de obra calificada durante esta década de los 

70. 

 
157I. Recuento de la inmigración en Venezuela de la Fundación empresas Polar. Op. Cit. p. 
138. 
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     Sobre la migración calificada señala Pellegrino (s/f) que:  

Durante la década del 70 los movimientos migratorios entre países de la 
región se diversifican por la atracción que ejercen los países productores 
de petróleo, sobre todo Venezuela, donde no solamente el crecimiento 
del empleo superó al de la población activa, sino que también se 
practicó desde el gobierno y desde las empresas una política de 
estímulo a la inmigración selectiva reclutando profesionales y 
trabajadores especializados158. 

     De lo expuesto por la autora se tiene que, durante la década de los 70, los 

flujos migratorios entre países de la región se diversificaron, y muestra de 

ello, es la inmigración de recursos humanos calificados, los cuales se 

movilizaron hacia países como Venezuela, estimulados por la bonanza 

económica que experimentaba el país, así como también por la crisis política 

y económica por la que atravesaban algunos países de la región ,por la 

instauración de dictaduras militares como la ocurridas en Ecuador con 

Guillermo Rodríguez Lara, en Argentina con la dictadura de Jorge Rafael 

Videla, en Cuba con llegada de Fidel Castro al poder de la nación caribeña 

en 1959, así como las dictaduras en Chile, Uruguay y Bolivia.  

     De la misma manera ocurrió con los dominicanos quienes “Con la llegada 

del régimen militar de Rafael Leonidas Trujillo, un  número de dominicanos 

emigraron a Venezuela, la mayoría con altos niveles educativos que no 

estaban a favor del nuevo mandato en la República Dominicana”159. 

Asimismo, la inmigración de colombianos continuó durante este periodo, 

provocando como ya se había mencionado, conflictos sobre todo de orden 

social en el país, afectando el mercado de trabajo, al existir competencia 

entre estos extranjeros y los nacionales, así como también problemas 

 
158PELLEGRINO, A. Op. Cit. p.9 
159LA PATILLA. COM (2018) Época de bonanza: Desde estos países llegaron inmigrantes a 

Venezuela [Documento en línea], fecha de la consulta: 05 de septiembre de 2018, 
Disponible en: https://www.lapatilla.com/2018/02/11/epoca-de-bonanza-desde-estos-paises-
llegaron-inmigrantes-venezuela/  

https://www.lapatilla.com/2018/02/11/epoca-de-bonanza-desde-estos-paises-llegaron-inmigrantes-venezuela/
https://www.lapatilla.com/2018/02/11/epoca-de-bonanza-desde-estos-paises-llegaron-inmigrantes-venezuela/
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sanitarios y de asistencia escolar, entre otros, lo que originó según  la obra de 

la Fundación Polar bajo estudio que: 

Este nuevo escenario generara una amplia discusión en la opinión 
pública nacional. El control, la planificación y la revisión en las políticas 
de entrada y permanencia de extranjeros se convertiría así en un tema 
recurrente en la política nacional. En 1974 Arturo Uslar Pietri elaboró un 
memorando a solicitud del presidente Carlos Andrés Pérez en el que se 
analizaba la particular situación de la incontrolada inmigración 
colombiana, la cual según él alcanzaba unos 600.000 «desplazados 
sociales» que causaban «serios problemas de toda índole»160. 

     En efecto, el aumento de la ola migratoria que se veía produciendo desde 

1960 y durante los años 70, y en especial la inmigración de colombianos, 

llegó a ser de tal magnitud que se convirtió en un grave problema nacional 

que provocó la discusión acerca del tema migratorio y de la necesidad de 

revisar las políticas de entrada y permanencia de extranjeros, ya que para la 

época solo se contaba con dos instrumentos jurídicos para ello como fueron 

la Ley de Inmigración y Colonización de 1936 y la Ley de Extranjeros de 

1937, con su Reglamento de 1942. Sobre esta ley señala Dávila L (s/f) que:  

Es necesario señalar que esta última no puede ser considerada como 
una Ley de Inmigración, pues no contempla ninguna previsión en 
términos de política migratoria. Básicamente, la Ley de Extranjeros es 
una ley de control que establece los deberes y derechos de todos los 
extranjeros en el país, los cuales, en términos generales, no difieren en 
lo básico de aquellos concernientes a los venezolanos, excepción hecha 
de algunos derechos políticos161 

     Es evidente entonces, que no existía una ley que realmente contemplara 

una política migratoria que respondiera a las necesidades presentadas en el 

país, a raíz de las olas migratorias que se produjeron durante estos años, ya 

que la política migratoria que contemplaba estos instrumentos fue de 

acuerdo a Dávila concebida con base en tres elementos:  

 
160I. Recuento de la inmigración en Venezuela de la Fundación empresas Polar. Op. Cit. p. 
138. 
161Dávila L. Op. Cit. p. 7 
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1. Como factor contribuyente al crecimiento poblacional, especialmente 
en las zonas rurales; 2. Como ayuda a mejorar los valores culturales y la 
organización social mediante la inserción de inmigrantes europeos; 3. 
Como factor de estímulo y expansión de la economía, principalmente del 
sector agrícola colonizando algunas áreas del país con portugueses, 
españoles e italianos162 

     Por tanto, no existía en Venezuela una política migratoria ajustada a la 

realidad social, lo que provocó que se presentaran problemas de diversa 

índole, y que los mismos se agravaran con el paso del tiempo, convirtiéndose 

en un tema cada vez más complejo y de difícil solución. Durante la mitad de 

la década de los 60 hasta la década de los 70, se produjo en Venezuela la 

segunda ola migratoria más importante del país y que al igual que la primera 

influyó en el aspecto económico, político y social, agrega Álvarez R (2007) 

que: 

Esta política gubernamental generó un pronunciado aumentó en el 
número de extranjeros con residencia permanente en el país, 
contándose para octubre de 1977, con la cifra de 1.2 millones, en una 
población total de 13 millones, lo que es bastante significativo, dado que 
en 1961, después de una década de inmigración masiva, apenas la 
cifras alcanzaban el medio millón de extranjeros con permisos de 
residencia. El cambio de esta tendencia migratoria tuvo su mayor 
expresión entre 1971 y 1977, período en el cual la población extranjera 
residente, principalmente la colombiana, casi duplicó su número163 

     Según lo anterior, la política gubernamental que se aplicó durante este 

periodo, cuya finalidad era lograr la inmigración de recurso humano calificado 

indispensable para llevar a cabo el Plan de desarrollo nacional a través del 

reclutamiento de mano de obra extranjera por medio del Programa de 

Recursos Humanos (PRH), dependiente de la Presidencia de la República, 

aumentó significativamente el número de inmigrantes residenciado en el país 

en comparación a los resultados arrojados en el censo de 1961. Por su parte, 

la inmigración colombiana se incrementó sustancialmente según lo citado 

entre 1971 y 1977 y continuó hasta 1990. 

 
162Ibídem. p. 7 
163ÁLVAREZ, R. Op. Cit. p.91 
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2.3 La crisis del 80. De inmigración a emigración 

     Ya en la época de los 80, el país enfrentó una caída en la economía 

nacional, que propició el cambio en la historia migratoria de Venezuela, 

convirtiendo a la nación de un país de inmigrantes a uno de emigrantes, con  

una tendencia a la emigración que cada vez iría en aumento. Así lo reseñan 

Morales, E y Navarro S (2008) al indicar: 

Puede decirse que la emigración en Venezuela comienza a partir del 
viernes negro a principio de los ochenta durante el mandato de Luis 
Herrera Campins, quien al devaluar la moneda hizo que muchas 
personas sacaran sus ahorros fuera del país para resguardar su capital. 
Como resultado del déficit fiscal hubo un gran deterioro económico. Con 
el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez es cuando se producen los 
eventos más significativos que dan como resultado la emigración de 
venezolanos hacia el exterior; el caracazo en 1989 y luego el intento 
golpista de Hugo Chávez y Visconti se origina la oleada de emigrantes 
que temían estar en el país164.  

     Desde 1979, Venezuela venia manifestando síntomas de descomposición  

en el plano económico, debido a la baja en los precios del petróleo en el 

mercado internacional y a la reducción de los volúmenes de exportación del 

mismo, aunado a otros hechos graves en materia económica que lo 

antecedieron como: la salida de Venezuela del patrón oro, la nacionalización 

del petróleo, el comienzo de una etapa de descalabro entre el gasto público y 

los ingresos del Estado, la crisis de la deuda en América Latina que generó 

una fuga de capitales y por ende el descenso de las reservas 

internacionales, todo lo cual direccionó hacia una inminente devaluación, la 

cual efectivamente ocurrió el viernes 18 de febrero de 1983, cuando el 

bolívar sufrió una abrupta devaluación frente al dólar estadounidense. Sobre 

este suceso reseña un artículo del Diario 2001 que:  

 
164MORALES, E y NAVARRO S. Op. Cit. p.27 
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Un 18 de febrero de 1983 el bolívar sufrió una devaluación frente al dólar 
estadounidense y la divisa norteamericana dejó de cotizarse a 4,30 
bolívares. Esta acción fue aplicada durante el mandato del presidente 
Luis Herrera Campins, cuyo gobierno recurrió al control de cambio. 

El Viernes Negro representó un hito que cambió la historia económica 
del territorio nacional, puesto que la medida que empleó el Gobierno de 
Campins impuso una restricción a la salida de divisas. Hasta ese 18 de 
febrero se mantuvo oficialmente la estabilidad y confiabilidad en el 
bolívar, cuya última cotización libre con respecto al dólar fue al valor de 
4,30 bolívares. 

Dicha acción generó serias complicaciones para el pago de la deuda 
externa y aceleró el deterioro del poder adquisitivo y la implantación de 
un control de cambio llamado “Régimen de Cambio Diferencial” 
(RECADI), que mantuvo su funcionamiento desde el 28 de febrero de 
1983 hasta el 10 de febrero del siguiente año. Con la implantación de 
RECADI se desarrollaron graves casos de corrupción165. 

     En consecuencia, esta devaluación y las medidas económicas tomadas 

por el entonces presidente Luis Herrera, como el control cambiario, además 

de modificar la economía también afectó la producción y aumentó el 

desempleo en el país, provocando que las personas vieran afectados sus 

ingresos con relación al diferencial cambiario, lo que inf luyó a que muchos 

decidieran emigrar como salida a la crisis económica por la que se 

atravesaba. De acuerdo a Zuñiga G (2011) “Los nacidos en el exterior 

representaban el 7,4% de la población total del país en 1981 (de un total de 

14,5 millones)”166. Cifra que se revertiría de acuerdo a esta autora al indicar 

que: 

Esta situación comienza a revertirse a partir de la década de los años 
80, momento en que comenzó una fuerte recesión económica que 
redujo el poder adquisitivo de la población y el ingreso de los hogares. 

 
165Diario 2001. (2017) Hace 34 años se produjo el llamado "viernes negro" en Venezuela 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 05 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/152708/hace-34-anos-se-produjo-el-llamado--viernes-

negro--en-venezuela.html  
166ZUÑIGA, G (2011) Seminario: “La Nueva Agenda de la Juventud Social demócrata en 
Venezuela: Retos y Desaf íos”. Revista del Instituto Latinoamericano de Investigaciones 

sociales ILDIS. [Revista en línea], fecha de la consulta: 05 de septiembre de 2018, 
Disponible en: 
www.ildis.org.ve/website/administrador/.../SocialdemocraciaInternacBoersner.pdf  p.2 

http://www.2001.com.ve/con-la-gente/152708/hace-34-anos-se-produjo-el-llamado--viernes-negro--en-venezuela.html
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/152708/hace-34-anos-se-produjo-el-llamado--viernes-negro--en-venezuela.html
http://www.ildis.org.ve/website/administrador/.../SocialdemocraciaInternacBoersner.pdf
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Recuérdese que en esa época se inició un alza de la inflación y 
repetidos procesos de devaluación de la moneda. Esto se vio secundado 
por un clima de inestabilidad política que comenzó en 1989 con el 
“caracazo”, las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992, la 
pérdida de estabilidad y de institucionalidad democrática como 
consecuencia del debilitamiento de los partidos políticos y la 
radicalización ideológica de los últimos años167. 

     Significa entonces, que sucesos como el famoso viernes negro y otros 

hechos que le sucedieron tales como, el caracazo en 1989 durante el 

segundo gobierno del extinto presidente Carlos Andrés Pérez y luego el 

intento golpista de Hugo Chávez y Visconti, provocaron no solo la pérdida del 

interés migratorio hacia Venezuela, sino que además dio origen a una mayor 

ola emigratoria por parte de venezolanos. Es por esta razón, que Castillo, T y 

Reguant, M (2017) señalan que “desde 1983 hasta 1998 existen cuatro 

momentos puntuales de incremento importante en la emigración 

internacional en Venezuela”168 como son:  

     En primer lugar el viernes negro en 1983, en segundo lugar el caracazo 

en 1989, y en cuanto al tercer y cuarto momento señalan estos autores lo 

siguiente:  

1994 con el llamado “Crash financiero”, la intervenc ión y cierre de 
algunos bancos durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, lo cual 
promovió la desconfianza sobre el futuro de Venezuela, e impulsó a 
muchos venezolanos a emigrar y resguardar sus capitales, así como 
también hijos de antiguos inmigrantes europeos, a solicitar su pasaporte 
europeo. El cuarto momento, muy superior a las anteriores olas 
migratorias ocurre al poco tiempo de asumir la presidencia Hugo Chávez 
Frías. Este período es de particular interés para nuestro trabajo, tanto 
por la intensidad del fenómeno migratorio como por sus 
características169 

     Según lo anterior, el tercer momento se produce en 1994, con la crisis 

bancaria que afectó a varias entidades financieras debido a su insolvencia, lo 

que generó su desaparición al ser nacionalizados por el Estado venezolano 

 
167Ibídem. p.2  
168CASTILLO, T y REGUANT, M. Op. Cit. p.141 
169Ibídem. p.141 
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debido a su inyección de capital, algunas de estas instituciones fueron: 

Banco Latino, Banco Consolidado, Banco de Occidente y el Banco de 

Venezuela, entre otros. En cuanto al cuarto momento, se trata de la llegada a 

la presidencia del extinto Hugo Chávez, período en el que según los autores, 

es donde se produce la mayor ola migratoria y con características muy 

distintas al fenómeno migratorio que se había producido en Venezuela 

durante toda la historia, tal y como se analizará a lo largo de esta 

investigación. 

     Respecto a la década de los 80 y 90 señala Freitez A (2011) que:  

Durante los años '80 y '90 Venezuela dio un giro importante en sus 
pautas migratorias. La severa crisis en la que se sumergió el país no 
sólo tuvo efectos desalentadores sobre los movimientos migratorios 
provenientes del exterior, sino que, adicionalmente, contribuyó a 
desencadenar procesos de retorno de los extranjeros que habitaban 
entre nosotros y la emigración de venezolanos, quienes también 
reaccionaron frente a ese contexto de recesión económica, 
descomposición social y deterioro institucional. Sin embargo, es durante 
la última década que, al parecer, esta dinámica se acentúa. En su 
memoria económica, social o política, la sociedad venezolana no tenía la 
vivencia de la emigración internacional, aquélla que implica el abandono 
del lugar de origen, por un período de tiempo prolongado o indefinido170. 

     Precisando de una vez, en la década de los 80 y 90 se produjo el 

segundo cambio en el patrón migratorio en Venezuela, provocado por la 

crisis económica, social, política e institucional del país, que originó la 

desestimulación de la inmigración y propició por primera vez el éxodo del 

venezolano aunque no en un numero alarmante durante los primeros 

momentos. De igual manera, indujo el regreso a sus países de origen a 

ciudadanos extranjeros que por años habían residido en Venezuela, en otras 

palabras, se experimentó el retorno de inmigrantes, por ello, especialistas 

 
170FREITEZ, A (2011) La Emigración desde Venezuela durante la última Década. 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 06 de septiembre de 2018, Disponible en:  
w2.ucab.edu.ve/tl_f iles/IIES/recursos/.../1.La_emigracion_Venezuela_Freitez..pdf  p.  
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como Álvarez ya suficientemente citada, hace referencia a la migración de 

retorno a partir de los años 80 en adelante.  

     En este orden de ideas, señala Reyes A (2014) que:  

Sin embargo, en estas primeras etapas del cambio migratorio, no son 
principalmente los venezolanos los que salen, son las personas venidas 
de otras latitudes las que regresan a sus países de origen. El cambio de 
condiciones tanto en Venezuela como en las otras naciones genera 
estas movilizaciones. Europa se recupera, la democracia regresa a los 
países del Cono Sur, mientras las condiciones en Venezuela se 
deterioran por la caída de los precios del petróleo, la elevada deuda 
externa, la corrupción y el debilitamiento del modelo político bipartidista. 
Es entonces cuando los venezolanos comienzan muy lentamente a 
emigrar171. 

     Se reafirma de esta manera, que el cambio migratorio se refiere en los 

primeros momentos al retorno de inmigrantes, mientras que, la movilización 

de venezolanos fue lenta y estuvo dirigida mayormente a la emigración de 

personal calificado, y a la emigración no permanente como es el caso de los 

estudiantes que se preparaban en el exterior y que posteriormente 

regresarían al país ya que: 

El Sistema de Becas Gran Mariscal de Ayacucho permitió a muchos 
jóvenes el salir a estudiar, para luego regresar, y aplicar los 
conocimientos adquiridos dentro del aparato productivo nacional, en 
empresas, dentro de las universidades y/o en instituciones y organismos 
del estado. Adicional a ello, la industria petrolera (PDVSA) y los distintos 
centros de educación172 

     En otras palabras, los venezolanos emigraban al exterior a continuar su 

formación académica y profesional, con el objetivo de tener una mayor 

capacitación y regresar a aplicar los conocimientos adquiridos en el aparato 

productivo nacional, prestando servicios tanto a empresas públicas como 

privadas, así como también en Universidades, institutos y otros centros de 

 
171REYES, A (2014) El Caso Venezuela: Como Un País Receptor De Inmigrantes Se 

Convierte En Un Pueblo de Emigrantes. Tesis de maestría publicada. Universidad de 
Nebraska, Nebraska Estados Unidos.  
172Ibídem. p.8 
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educación. Por otro lado, se encuentra también, lo que estos autores 

denominan “la casuística individual, pero que son desestimables desde el 

punto de vista estadístico”173.  

     Es decir, el caso de quienes viajaban por motivos personales de distinta 

naturaleza y que no se encuentran comprendidos en los casos anteriores, 

siendo considerados sin importancia y desechados a nivel estadístico, por 

ello, no aparecen reflejadas en las estadísticas. En definitiva, para estos 

autores:  

Venezuela da un giro importante en sus pautas migratorias, el país vive 
una crisis política y económica que propició un impacto negativo sobre 
los movimientos migratorios provenientes del exterior, inicia el retorno de 
algunos extranjeros residenciados en Venezuela, y posteriormente se 
impulsa la emigración de venezolanos, afectados por los efectos de la 
recesión económica y descomposición social, la cual se incrementa en el 
década siguiente174. 

     En conclusión, durante los años 80 y principios de los 90, Venezuela 

mostró un saldo negativo en el ingreso de inmigrantes, y comenzaron a 

darse las primeras manifestaciones de movimientos migratorios de 

venezolanos que iría en ascenso durante los años siguientes. De la misma 

manera, Zuñiga G (2011) señala que “Entre 1981 y 1995 los saldos 

migratorios son negativos con una tendencia creciente”175. Por su parte, De 

la Vega I (2012) señala que “En ese marco negativo de la denominada 

década perdida del país, se cruzaron las curvas de entrada y salida de 

personas invirtiendo un proceso de saldos positivos a negativos, por primera 

vez en el siglo XX”176.  

     En resumidas cuentas, a partir de la década de los 80, se comienza a 

revertir la tendencia migratoria que caracterizó por muchos años a 

 
173CASTILLO, T y REGUANT, M. Op. Cit. p.141 
174Ibídem. p.141 
175ZUÑIGA, G. Op. Cit.p.2 
176DE LA VEGA, I. (2012) Venezuela está perdiendo su capital más importante, el intelectual. 
VenEconomia Mensual, p.4. 
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Venezuela, por lo que de ser un país netamente receptor de inmigrantes, 

pasó, durante los últimos años, a mostrar un movimiento migratorio que cada 

vez tomaba más fuerza, rompiéndose así con este viejo esquema. En este 

contexto, señala muy asertivamente Páez (2015) que:  

Tras casi dos siglos de ser un país receptor de inmigrantes, con algunos 
períodos de emigración puntual de venezolanos motivados por el exilio u 
otras razones, como ya hemos visto, se presenta un éxodo sin 
precedentes y esto ha ocurrido en el contexto de mayor volumen de 
ingresos que ha percibido el país a lo largo de toda su historia177  

     Así pues, Venezuela dejó atrás tres siglos de historia como país receptor 

de inmigrantes y actualmente presenta una diáspora de venezolanos 

calculados en “más de 4 millones de personas (4.091.717)”178 según un 

estudio de opinión hecho por la empresa Consultores 21 entre el 17 de 

noviembre y el 4 de diciembre de 2017, cifra que superó en número el total 

de inmigrantes que recibió el país a lo largo de toda su historia, evidenciando 

un rompimiento total del esquema migratorio. 

 

2.4 El proceso Migratorio Venezolano Reciente 

     A partir de 1998, con la llegada a la presidencia de la República de Hugo 

Chávez Frías, comienza otro proceso migratorio en Venezuela, el cual a 

criterio del profesor Emilio Osorio Álvarez, demógrafo y doctor en ciencias 

sociales citado por Brito K y Clemente S (2017) caracteriza este proceso en 

cuatro (4) corrientes a saber: 

1) Emigración de la élite venezolana (1998-2004). Inicia en el año de 
1998 con la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la 
república y culmina con el decreto de las 49 leyes vía Habilitante. 

 
177PÁEZ, T. (2015) La voz de la diáspora venezolana. Madrid, Ediciones Catarata  
178COSCOJUELA, X (2017) Calculan en 4 millones la diáspora venezolana. Artículo 

publicado por Diario tal cual. [Documento en línea], fecha de la consulta: 06 de septiembre 
de 2018, Disponible en: http://talcualdigital.com/index.php/2018/01/17/calculan-en-4-
millones-la-diaspora-venezolana/  

http://talcualdigital.com/index.php/2018/01/17/calculan-en-4-millones-la-diaspora-venezolana/
http://talcualdigital.com/index.php/2018/01/17/calculan-en-4-millones-la-diaspora-venezolana/
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Entre las que se encontraba la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Durante este período inicia el 
éxodo de la llamada “élite venezolana” con poder económico y 
político, así como de los jóvenes con doble nacionalidad179. 

     Así pues, esta primera corriente inicia cuando Hugo Chávez asume la 

presidencia de la República y convoca a una asamblea nacional 

constituyente para la aprobación de una nueva constitución en ese mismo 

año. En el año 2000 se convocó a un proceso de relegitimación de poderes. 

En el 2001 el presidente en uso de sus facultades conferidas por ley 

habilitante, aprobó una nueva ley de hidrocarburos y de tierra junto con otras 

46 leyes más, lo que provocó una intensificación del clima de conflictividad y 

hostilidad política entre el sector oficial representando por el gobierno 

nacional y la oposición.  

     En efecto, esta situación provocó que las tensiones en ambos sectores 

aumentaran y la oposición hiciera un llamado a calle por parte de la sociedad 

civil venezolana, presentándose así una serie de manifestaciones en 

diciembre de 2002, que culminaron en un paro petrolero de la empresa 

estatal petrolera PDVSA, que tuvo una duración de 62 días y que además 

generó un golpe de estado contra el presidente Chávez en abril de 2003. A 

partir de esta fecha, comienza lo que el profesor Osorio Álvarez denomina la 

emigración de talento y saber que forma parte de la primera corriente y sobre 

ella expone:  

Emigración de talento y saber (2002-2004). De manera coincidente con 
la promulgación de las 49 leyes, inicia una diáspora de antiguos 
empleados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), separados de sus 
cargos luego del paro petrolero ocurrido entre 2002 y 2003. Apunta a 
que en este período comienza a irse del país un talentoso capital 
humano formado de manera empírica180. 

 
179BRITO, K y CLEMENTE, S (2017) En 17 años de Revolución “un millón y medio” de 
venezolanos han emigrado [Parte 1] [Documento en línea], fecha de la consulta: 09 de 

septiembre de 2018, Disponible en: http://hinterlaces.com/durante-17-anos-de-revolucion-un-
millon-y-medio-de-venezolanos-han-emigrado/ p.1 
180Ibídem. p.1 

http://hinterlaces.com/durante-17-anos-de-revolucion-un-millon-y-medio-de-venezolanos-han-emigrado/
http://hinterlaces.com/durante-17-anos-de-revolucion-un-millon-y-medio-de-venezolanos-han-emigrado/
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     A raíz del golpe de estado contra el presidente Chávez en el 2003, fueron 

despedidos más de 20.000 trabajadores de PDVSA según la asociación civil 

Gente del Petróleo, quienes denunciaron además de un despido masivo 

injustificado, actos de persecución, pues el personal despedido fue 

inhabilitado para trabajar en cualquier empresa estatal o que contratara con 

esta.  

     Como consecuencia, muchos de estos trabajadores calificados emigraron 

a otros países para trabajar en el sector petrolero y así lo señala Eddie 

Ramírez coordinador nacional de la mencionada asociación, entrevistado por 

Ramírez A (2012) quien expresó que “Hemos conseguido que hay personas 

trabajando en el sector petrolero en 26 países”181. Naciones como Estados 

Unidos, Canadá, Colombia, medio oriente, entre otros, abrieron las puertas 

para la contratación de este personal, propiciando una ola migratoria 

importante de personal calificado durante estos años. 

     Aunado a esto, en el año 2003, diversos partidos políticos y miembros de 

la sociedad civil promovieron la realización de un referendo revocatorio 

contra el presidente Hugo Chávez, el cual en efecto, se llevó a cabo el 15 de 

agosto del 2004, cuyos resultados fueron favorables para la continuación del 

ejercicio de su gobierno. Pero la firma para la petición de la realización de 

este referéndum revocatorio, fue utilizado por el gobierno nacional para 

perseguir, amedrentar y despedir a funcionarios públicos que habían firmado 

tal petición, así como para inhabilitar a personas que aspiraran a optar a 

cargos públicos mediante la denominada lista Tascón que fue reproducida 

por el Diputado a la Asamblea Luis Tascón.  

 
181RAMÍREZ, A (2012) LABORAL: Despedidos de Pdvsa trabajan en 26 países. [Documento 

en línea], fecha de la consulta: 11 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.reportero24.com/2012/06/09/laboral-despedidos-de-pdvsa-trabajan-en-26-
paises/.  

http://www.reportero24.com/2012/06/09/laboral-despedidos-de-pdvsa-trabajan-en-26-paises/
http://www.reportero24.com/2012/06/09/laboral-despedidos-de-pdvsa-trabajan-en-26-paises/
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     Con esta lista, se despidieron a una gran cantidad de funcionarios 

públicos, hecho que incentivó la emigración de muchos de ellos, pues 

quedaron desempleados e inhabilitados para ocupar cargos públicos, tal y 

como ocurrió con los ex trabajadores de PDVSA. Asimismo, la situación 

política, económica y social que tenía el país para el momento, provocó que 

muchas personas consideraran la emigración como medio para lograr mejor 

calidad de vida, por ello, comenzaron como bien lo señala Zuñiga G (2011) 

“largas colas en los consulados y embajadas de antiguos inmigrantes y sus 

descendientes, tratando de tramitar su segunda nacionalidad, así como 

páginas web ofreciendo servicios de información y de tramitación para la 

salida del país de potenciales emigrantes”182.  

     Se produce entonces un cambio en la mentalidad del venezolano, quienes 

empiezan a considerar la emigración como una salida a la crisis que viven en  

el país, tanto de orden económico como de seguridad personal, pues “Pese a 

la bonanza económica registrada a partir del año 2004, el país se sumió en 

una profundización de la crisis institucional, política, social y laboral”183. 

Surge así la segunda corriente a la que refiere el profesor Osorio Álvarez 

citado por Brito, K y Clemente, S (2017) al indicar: 

Emigración de profesionales y técnicos (2004-2008). Durante este 
período el profesor Osorio describe que el país recibe gran cantidad de 
dinero proveniente de la bonanza petrolera que experimentó la nación. 
Sin embargo, acota que contrario a lo que pueda pensarse, esto no 
detuvo a los jóvenes profesionales y técnicos quienes arreciaron en su 
salida del país 

     En relación a la bonanza petrolera a la que refiere el profesor, es oportuno 

indicar que en 1999 los precios del petróleo comenzaron a elevarse en 

comparación a años anteriores, y así lo reseña el economista Carlos Álvarez 

citado por Bermúdez A (2016) al explicar que:  

 
182ZUÑIGA, G. Op. Cit. p.2 
183Ibídem. p.3 



108 
 

"En 1999, la cesta petrolera venezolana promedió US$16 por barril y en 
2004 ya se había duplicado al ubicarse en US$32". 

Los precios seguirían aumentando hasta llegar a US$88 por barril en 
2008 y, aunque caerían en 2009 por la crisis financiera internacional, a 
partir de 2010 volverían a crecer y se mantendrían entre los US$84 y los 
US$103 de promedio entre 2011 y 2014184. 

     De lo citado se desprende, que a pesar que desde el año 1999, el precio 

del petróleo aumentó a tasas muy elevadas, de manera paradójica, esto no 

impidió que el país entrara en una crisis de diversa índole y que con ello 

provocara la migración de muchos venezolanos, pues durante el periodo 

1999 al 2007 “Venezuela tuvo un crecimiento de emigrantes de 216%”185. De 

acuerdo a los especialistas, la emigración de venezolanos para estas fechas 

se dirige básicamente a Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Colombia y 

Centroamérica. 

Uno de los principales destino de la emigración venezolana es los 
Estados Unidos de América. Según el Proyecto IMILA1 unos 33 mil 
venezolanos residían en ese país a la fecha del censo de 1980. Esa cifra 
ascendió a 42 mil en 1990 y, según el censo 2000, el número de los 
venezolanos empadronados en Estados Unidos se incrementó más de 2 
veces ubicándose en el orden de 107 mil (CEPAL, 2006). La Encuesta 
de Comunidades Americanas 2005-2007 también ha confirmado la 
tendencia creciente de esta corriente migratoria estimando en 158 mil el 
volumen de la población nacida en Venezuela residente a esa fecha en 
los Estados Unidos. Esta cifra estaría indicando un incremento de casi 
48% respecto a los 107 mil que reportó el censo 2000 en ese país186. 

     Como se desprende de los datos arrojados por estos censos, el número 

de venezolanos residentes en Estados Unidos ha ido en aumento desde la 

década de los 80 y para el 2007 se calculaba que el volumen de venezolanos 

era de 158 mil. Agrega Freitez que “durante este último quinquenio, en 

promedio, han sido admitidos anualmente como inmigrantes cerca de 10.900 

 
184BERMÚDEZ, A (2016) Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia 

económica. [Documento en línea], fecha de la consulta: 11 de septiembre de 2018, 
Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_

economica_ab  
185ZUÑIGA, G. Op. Cit. p.2 
186FREITEZ, A. Op. Cit. p. 20 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab
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venezolanos”187. Por tanto, solo en Estados Unidos residían hasta el 2007 

158 mil venezolanos, cifra que iría en aumento año tras año.  

     En cuanto a la emigración hacia España, señala la autora in comento que:  

Según las estimaciones de Banco Mundial para la década 2000 se 
consolida la posición de España como segundo destino de la emigración 
venezolana. Se ha calculado que en el 2005 ascendía a 148 mil el stock 
de venezolanos en España y para el 2010 la cifra rondaba los 164 mil188. 

     Sobre lo anteriormente citado, debe indicarse que España durante ese 

periodo, se convirtió en el segundo país de destino para la emigración 

venezolana, esto debido a la afinidad cultural, lingüística, así como los nexos 

especialmente familiares, que se suscitaron con la llegada de los inmigrantes 

europeos a Venezuela en distintos momentos históricos. Por ello, el gobierno 

español a partir del 2003, puso en vigencia según Freites, una ley que 

facilitaba el proceso de reconocimiento de la nacionalidad española a los 

descendientes de antiguos migrantes españoles en Latinoamérica. 

     Ante este escenario, se produjo lo que Freites denomina “una modalidad 

de retorno diferido generacionalmente”,189 lo que incentivó la solicitud para 

adquirir la nacionalidad española por cientos de venezolanos, facilitando de 

esta manera el flujo de emigrantes, evidenciándose así el éxodo de jóvenes 

con doble nacionalidad a la que se refería el profesor Osorio Álvarez. Por su 

parte, en Portugal también se ha evidenciado el incremento de la emigración  

venezolana:  

En el año 2000 se estimaba en 22.300 el volumen de nacidos en 
Venezuela viviendo en Portugal. Después de los originarios de Brasil, los 
venezolanos constituyen la segunda corriente latinoamericana más 
numerosa que habita en el país lusitano. Las estadísticas sobre los 
venezolanos con permiso de residencia en Portugal reportadas por el 
Ministerio de la Administración Interna no revelan incrementos 
apreciables durante la agudización de la crisis venezolana en la 

 
187Ibídem. p.21 
188Ibídem. p.22 
189Ibídem. p.22 
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presente década. Esta cifra no incluye a los portugueses que retornan 
desde Venezuela ni a sus descendientes190. 

     También Portugal se ha convertido en un país receptor de venezolanos 

que huyen de la crisis, pues de acuerdo a las estadísticas suministradas por 

el gobierno portugués, los venezolanos representan después de Brasil, la 

segunda comunidad de inmigrantes latinoamericanos más importante en 

números. Por otro lado, en Italia se “han contabilizado en 36 mil al comienzo 

de esta década, y la serie estadística de quienes obtuvieron permiso de 

residencia está aumentando progresivamente”191. Agrega Freitez que 

también Australia “comienza a aparecer como otro destino para venezolanos. 

En el 2000 se estimaba en poco más de 1.000 el stock de venezolanos en 

ese país, pero para el 2007 esa cifra ya se ha duplicado”192. 

     Es importante indicar que la emigración de venezolanos en esta época no 

solo se dirigió a Estados Unidos y Europa, sino también a algunos países de 

la región como por ejemplo Colombia, ya que según el censo del 2005 en 

ese país “la población de venezolanos era de 37 mil”193. Ahora bien, este 

movimiento migratorio producido durante los años 80 al 2007 posee unas 

particularidades determinadas, no solo por los países a los que se han 

dirigido, sino también, por las características de la población que ha 

emigrado.  

     Es decir, según algunos estudios, la población que hasta ese momento 

había abandonado el país era mayormente los de la clase media y alta, así lo 

señala El Libro de Datos del Mundo" (The World Factbook), de la 

estadounidense Agencia Central de Inteligencia citado por López R (2016) en 

la que se expone que “más de un millón de venezolanos, fundamentalmen te 

de las clases media y alta, emigraron desde que Chávez asumió el Gobierno 

 
190Ibídem. p.23 
191Ibídem. p.23 
192Ibídem. p.24 
193Ibídem. p.24 
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en 1999”194. En este mismo sentido, el Profesor Osorio Álvarez afirma que 

desde 1998 al 2004 “inicia el éxodo de la llamada élite venezolana con poder 

económico y político, así como de los jóvenes con doble nacionalidad”195. 

     Por tanto, es forzoso afirmar que las primeras corrientes migratorias de 

este nuevo proceso, se produjeron por parte de la clase media y alta, así 

como de los jóvenes. En este último caso, los jóvenes que decidieron 

emigrar lo han hecho con la finalidad de prepararse académicamente, pero a 

diferencia de la generación del 80, estos no regresaron, pues el país no 

ofrecía las mismas oportunidades que otros países con un nivel de desarrollo 

mayor, originándose así el éxodo o fuga de talentos especialmente en el área 

de las ciencias y tecnologías.  

     Al respecto, señala De la Vega I (2003) que “La emigración de científicos 

y tecnólogos en Venezuela es reciente en comparación con otros países de 

la región. La fuga de talentos en el país comenzó a finales de los 80”196 Esto 

debido según el mismo autor a: 

las precarias condiciones que actualmente presenta Venezuela en los 
ámbitos socioeconómico, político y cultural, y a cómo esta situación 
condiciona el avance del país en materia científico-tecnológica. El hecho 
de contar con un nivel de calificación alto puede facilitar la inserción con 
mayor éxito en otras sociedades, debido a que existen políticas para ello 
en los países centrales, principalmente en los Estados Unidos de 
América (EUA). Estos profesionales, en su mayoría, han realizado 
estudios fuera del país, han participado en congresos y eventos en sus 
áreas de conocimiento, y gran parte de ellos ha publicado. Esto de 
alguna manera los hace "visibles" y por ende "captables", bien sea por 
buscadores de talento o por una relación directa con sus homólogos197. 

 
194LÓPEZ, R (2016) La migración en Venezuela: un pasaje de ida y vuelta. [Documento en 
línea], fecha de la consulta: 13 de septiembre de 2018, Disponible en: 
https://www.aporrea.org/actualidad/a234076.html  
195BRITO, K y CLEMENTE, S. Op. Cit. p.1 
196DE LA VEGA, I (2003) Emigración Intelectual en Venezuela: El Caso de la Ciencia y la 
Tecnología. [Documento en línea], fecha de la consulta: 13 de septiembre de 2018, 

Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-
18442003000500003 
197Ibídem. p.1 
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     De lo anterior se desprende que, las personas calificadas y que tienen un 

mayor nivel de educación y en especial los dedicados al ramo de las ciencias 

y tecnologías, han emigrado motivados a las difíciles condiciones 

socioeconómicas, políticas y culturales que tiene el país, a diferencia de las 

elevadas oportunidades de superación que ofrecen otros países de destino. 

Según este mismo especialista: 

Se aprecia que cerca de 9000 venezolanos trabajan en esa nación en 
diferentes condiciones, más de la mitad cuentan con la nacionalidad 
norteamericana y cerca de 3000 tienen visa permanente, lo que revela 

que casi en su totalidad se encuentran radicadas en EUA198. 

     De acuerdo a los datos arrojados por el estudio de De la vega, para 1999 

estaban nacionalizados más de 9000 científicos y tecnólogos venezolanos 

que trabajan en Estados Unidos, mientras que 3000 poseían visa 

permanente, evidenciando estas cifras el aumento de emigrantes calificados. 

Esto es ratificado por Freitez y Osorio citados por Zuñiga G (2011) al indicar 

que:  

Venezuela se encuentra entre los países latinoamericanos que tienen 
los porcentajes más elevados de inmigrantes en Estados Unidos 
ocupando cargos como directivos, gerentes y profesionales con relación 
a la población económicamente activa americana. Los datos censales 
del año 2000 indican que el 43% de los venezolanos en Estados Unidos 
alcanzó la educación universitaria, el 63% es parte de la población 
económicamente activa y de ésta, el 41% son profesionales199.  

     Por su parte, Domingo citado por Freites señala que “El censo 2001 de 

España revela, que el 28% de los venezolanos empadronados en ese país 

tenían niveles de estudios universitarios, una característica que los diferencia 

del resto de la inmigración proveniente de países andinos y caribeños”200. 

Hecho que evidencia que los emigrantes venezolanos son personas que 

poseen estudios superiores a diferencia de inmigrantes de otras naciones. 

 
198Ibídem. p.1 
199ZUÑIGA, G. Op. Cit. p.4 
200FREITEZ, A. Op. Cit. p. 29 
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Nuevamente Zuñiga señala que según el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos de España, “En el año 2004 se inscribieron 304, 330 en  

el 2005 y 340 en el 2006 y afirman que en el 2007 la cifra podría haber 

aumentado más aún”201.  

     Según lo anterior, muchos médicos venezolanos se han registrado en el 

Colegio de Médicos en España, todos estos datos permiten concluir que, 

durante este periodo (1998-2008) la emigración de venezolanos ha ido en 

aumento y que la mayor parte de ellos cuentan con estudios superiores 

muchos en el área de ciencias y tecnología, (ingenieros, médicos, profesores 

universitarios, entre otros) quienes se han dirigido para diversos países, 

especialmente para los países desarrollados, en virtud, que estos ofrecen 

mayores oportunidades de elevar su calidad y nivel de vida.  

     Asimismo, en estos países existe un mejor mercado laboral al que pueden 

acceder estos emigrantes, tomando en consideración que la mayoría de 

estos son personas calificadas, sin embargo, existe también tendencia a la 

emigración hacia países de la región. La emigración de recurso humano 

joven y calificado, trae consecuencias negativas de orden económico y social 

para la nación, pues acarrea la pérdida de fuerza de trabajo que se 

constituye en un motor vital para un país, tal y como se analizará más 

adelante.  

     De manera lamentable, la emigración de jóvenes en Venezuela continuó 

durante el período 2010-2014, comenzando así lo que el profesor Osorio 

citado por Brito, K y Clemente, S (2017) denomina la tercera corriente 

referida a la emigración de jóvenes, sobre la cual señala que “Aunque la fuga 

de jóvenes talentos se había desarrollado sin pausa, especialmente aquellos 

de doble nacionalidad, se acentúa durante este período y de manera 

 
201ZUÑIGA, G. Op. Cit. p.4 
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especial luego de la muerte del presidente Hugo Chávez”202. En otras 

palabras, continua la emigración de jóvenes en Venezuela que venía 

produciéndose desde la década de los 90 y tomó mayor auge con la llegada 

a la presidencia de Nicolás Maduro. 

     Después de la muerte de Chávez, el 05 de marzo de 2013, Nicolás 

Maduro quien para el momento era el vicepresidente de la República, asumió 

la jefatura de Estado y de Gobierno como Presidente encargado hasta la 

celebración de nuevas elecciones presidenciales. Una vez llevada a cabo 

estas elecciones, fue proclamado como presidente el 14 de abril de 2013, 

dando en su gobierno continuidad a las ideas bolivarianas de su antecesor, 

así como a las políticas económicas aplicadas por Chávez.  

     En este orden de ideas, el propio Maduro se ha proclamado como el hijo 

de Chávez y por ello, ha dado continuidad a su legado, especialmente el 

legado económico, aplicando las mismas políticas y ejecutando las acciones 

que condujeron al debacle económico por parte de Chávez, que trajeron 

como consecuencia entre otras la inflación. Sobre el proceso inflacionario de 

Venezuela a partir del gobierno socialista, señala Palma P (2016) que: 

 

El rígido anclaje del tipo de cambio nominal que caracterizó al llamado 
sistema de bandas cambiarias, implementado entre 1996 y comienzos 
de 2002, implicó una sostenida apreciación del bolívar a lo largo de ese 
período, lo cual contribuyó a mitigar la inflación hacia finales de la 
década de los noventa y comienzos de los 2000. Sin embargo, en el 
marco del llamado «socialismo del siglo XXI», que se implantó a lo largo 
del gobierno de Hugo Chávez, el manejo de lo económico se supeditó a 
los objetivos políticos del régimen. Se implementó una serie de medidas 
que causaron profundas distorsiones al aparato productivo, paralizaron 
la inversión, diezmaron la capacidad de producción, crearon grandes y 
crecientes desequilibrios (fiscal y parafiscal, monetario y cambiario), 
acrecentaron la deuda pública (tanto interna como externa) y 
exacerbaron el rentismo petrolero, que hizo a la economía vulnerable, 

 
202BRITO, K y CLEMENTE, S. Op. Cit. p.1 
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más dependiente que nunca de una variable tan volátil como los precios 
de los hidrocarburos203. 

     De lo anteriormente citado, se tiene que las políticas económicas 

aplicadas durante el gobierno de Chávez, se manejaron de conformidad con 

los intereses del gobierno, lo que generó consecuencias devastadoras para 

la economía nacional. Según Trujillo M (2017) dentro de las acciones 

ejecutadas durante este gobierno se encuentran: El control cambiario, el 

estado multifuncional, guerra al comercio, controles, impuestos, banco 

central sin autonomía, créditos sin límites, impresión de moneda sin respaldo, 

militarización, moneda sin valor, entre otros. 

     A consecuencia de estas acciones y medidas que se han mantenido y 

profundizado con el gobierno de Maduro, se ha provocado la devaluación del 

bolívar, el control de precios, el cierre de empresas, disminución en la 

producción nacional y con ello el desabastecimiento de bienes y servicios, 

aumento de las importaciones, el rentismo petrolero, aumento del gasto 

público, inflación y abriendo las puertas a un proceso hiperinflacionario sin 

precedentes en Venezuela. Acerca de los índices inflacionarios Palma 

previamente citado refiere lo siguiente:  

Durante los últimos años la inflación ha experimentado un aumento 
notable. Después de mantenerse en torno al 25 por ciento anual en el 
lapso 2009-2012 (superior al promedio mundial), pasó a 56,2 en 2013, 
68,5 en 2014 y a 180 en 2015204. 

     Como se observa, los índices inflacionarios en el país han ido en 

aumento, lo que ha originado que continúe la crisis económica, política y 

social que ha venido arrastrando Venezuela durante las últimas dos décadas, 

evidenciando un panorama desalentador que incentiva aún más la 

 
203PALMA, P (2016) La Inf lación en Venezuela: Sus Causas y Corrección. DEBATES IESA 
Volumen XXI, Número 1, enero-marzo 2016. [Documento en línea], fecha de la consulta: 13 

de septiembre de 2018, Disponible en: http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-
content/uploads/2016/04/Palma-inf la-ene-mar-2016.pdf  p.4 
204Ibídem. p.1 

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Palma-infla-ene-mar-2016.pdf
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Palma-infla-ene-mar-2016.pdf


116 
 

emigración, no solo de venezolanos, sino también de aquellos extranjeros 

que permanecían en el país, situación que se agravaría aún más cuando en 

el 2018 resultó electo nuevamente Nicolás Maduro y los índices de inflación 

presentan un alza insostenible.  

     Ahora bien, a partir del 2005 comienza lo que Osorio citado por Brito, K y 

Clemente, S (2011) denomina la cuarta y última corriente que es la 

emigración por sobrevivencia. Pero antes de abordar esta última corriente, es 

necesario conocer cuál es el número de emigrantes venezolanos hasta la 

fecha. Otero P (2018) citando la encuesta realizada por Consultores 21 S.A. 

entre noviembre y diciembre del 2017 señala lo siguiente:  

En el 29% de los hogares venezolanos han emigrado, en promedio, 1,97 
miembros del núcleo familiar en los últimos años; considerando que en 
Venezuela hay 7,2 millones de hogares, según las estimaciones del 
Instituto Nacional de Estadística, son al menos 4 millones los 
ciudadanos que se han ido del país205 

     Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, han emigrado 

más de cuatro millones de venezolanos. Para la profesora universitaria y 

experta en migraciones Claudia Vargas entrevistada por Contrapunto en la 

página Aporrea (2018) “La migración en todos los países del planeta es difícil 

de medir. No hay un único método, no hay una única forma, cada país la 

mide cada cierto tiempo, cada organismo multilateral lo hace de manera 

distinta”206. Esta aclaratoria la hizo para explicar porque no existen cifras 

únicas y coincidenciales respecto a la emigración venezolana. 

 
205OTERO, P (2018) Consultores 21: 4 millones de venezolanos han emigrado en los últimos 
años. [Documento en línea], fecha de la consulta: 13 de septiembre de 2018, Disponible en: 

http://www.noticierodigital.com/2018/01/consultores-21-4-millones-venezolanos-emigrado-
los-ultimos-anos/  
206Contrapunto. Investigación en la USB estima que han emigrado 4 millones de 

venezolanos [Documento en línea], fecha de la consulta: 15 de septiembre de 2018, 
Disponible en: (http://contrapunto.com/noticia/investigacion-en-la-usb-estima-que-han-
emigrado-4-millones-de-venezolanos-194953/) p.1 

http://www.noticierodigital.com/2018/01/consultores-21-4-millones-venezolanos-emigrado-los-ultimos-anos/
http://www.noticierodigital.com/2018/01/consultores-21-4-millones-venezolanos-emigrado-los-ultimos-anos/
http://contrapunto.com/noticia/investigacion-en-la-usb-estima-que-han-emigrado-4-millones-de-venezolanos-194953/
http://contrapunto.com/noticia/investigacion-en-la-usb-estima-que-han-emigrado-4-millones-de-venezolanos-194953/
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     Por esta razón, para la especialista las cifras de organismos 

internacionales y de países receptores de venezolanos presentan 

disparidades. Así por ejemplo “En 2010, el Banco Mundial registraba 521.620 

venezolanos emigrantes, para 2017 la cifra había ascendido a 655.400. La 

Organización Internacional de Migraciones (OIM) estimaba en 2017 unos 

606.281 venezolanos emigrantes y este 2018 la cifra ya ascendía a 

1.622.109 venezolanos”207 observándose una diferencia sustancial en tre 

ambas estimaciones.  

     Sin embargo, de las investigaciones llevabas a cabo por la docente los 

números de emigrantes venezolanos son más altos “porque allí no se están 

considerando los ciudadanos que están ilegales, no se están considerando 

los ciudadanos que tienen doble nacionalidad”208 que entran a los países no 

como venezolanos, sino utilizando su otra nacionalidad. Esta situación 

dificulta tanto a los países receptores, como a las organizaciones 

internacionales tener un registro con datos más precisos acerca del número 

de emigrantes venezolanos.  

     En consecuencia, existen muchas dificultades para medir la migración  en  

todos los países, no siendo Venezuela la excepción, lo que hace que no 

exista un registro migratorio que refleje con exactitud el  número de 

emigrantes venezolanos, ni cifras oficiales formales que permitan medir su 

cuantía, en el caso de Venezuela, desde hace muchos años no existe cifras 

oficiales de los flujos migratorios y así lo afirma De la Vega I (2014) al señalar 

que:  

En Venezuela el Estado publicaba datos oficiales desde 1954 y ese 
proceso culminó en el año 1999. En los anuarios estadísticos de la 
Antigua Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) los datos 
migratorios se discriminaban por países y correspondían a períodos 
anuales. En estos últimos 15 años la ausencia de datos obliga a realizar 

 
207Ibídem. p.1 
208Ibídem. p.1 
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estimaciones para conocer el comportamiento estadístico del flujo 
migratorio y ese trabajo le debería corresponder, en primera instancia, a 
la ONIDEX y, en segunda instancia, al Instituto Nacional de Estadística 
(INE)209.  

     De lo expuesto, queda claro que desde hace 19 años no existe en el país 

cifras oficiales que permitan conocer sus flujos migratorios, situación que 

obliga como lo señalan estos especialistas, a recurrir a censos nacionales, 

encuestas, datos de Consulados y Embajadas, servicios de inmigración de 

los Departamentos de Justicia, estudios de organismos multilaterales como la 

OIM, CEPAL y Banco Mundial, así como investigaciones que cumplan con 

una rigurosa metodología.  

     Ahora bien, la inexistencia de cifras oficiales permite al gobierno nacional 

negar la crisis migratoria venezolana, alegando que por el contrario, existe 

una importante ola migratoria de colombianos a Venezuela y el retorno de 

emigrantes venezolanos. En este sentido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez 

indicó según el Diario Las Américas (2018) que “existe un flujo migratorio 

normal”210; mientras que el ministro de Información Jorge Rodríguez, dijo 

“que los señalamientos sobre crisis humanitaria en Venezuela son un 

"castillo de naipes" que se construyó con la difusión de noticias falsas en 

medios de comunicación y redes sociales211. 

     Según Rodríguez, los medios de comunicación y redes sociales alteran  la 

verdad en relación al tema de la emigración en Venezuela, y en este mismo 

sentido señaló en rueda de prensa el propio Presidente de la República 

 
209DE LA VEGA, I y VARGAS, C (2014) Emigración Intelectual y General en Venezuela: Una 
Mirada Desde Dos Fuentes de Información. Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios 

Sociales, Históricos y Culturales de la Ciencia y la Tecnología. [Revista en línea], fecha de la 
consulta: 15 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/38748/articulo3.pdf?sequence=2&isAllo

wed=y p.72 
210Diario Las Américas (2018) Régimen de Maduro niega éxodo masivo de venezolanos. 
[Página en línea], fecha de la consulta: 15 de septiembre de 2018, Disponible en: 

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-maduro-niega-exodo-masivo-
venezolanos-n4161561 
211Ibídem. p.1 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/38748/articulo3.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Nicolás Maduro al indicar que “la migración venezolana "no es como la 

pintan" y "son los laboratorios mediáticos que presentan una situación 

distinta"212. Hizo referencia también a la migración colombiana precisando 

que “Colombia tiene 10 millones de ciudadanos fuera de su país. "En 

Venezuela hay 5 millones 600 mil colombianos”213. En definitiva, la versión 

oficial es que no existe un éxodo masivo de venezolanos, sino una campaña 

mediática contra el gobierno nacional. 

     De los planteamientos hechos, se tiene que si existe una migración 

masiva causada por las condiciones políticas, sociales y económicas, las 

cuales presenta características muy particulares y divergentes a los 

movimientos migratorios que se presentaron en Venezuela a lo largo de los 

años. Es por esto, que para Osorio ya varias veces citado, se trata de una 

emigración por sobrevivencia, sobre la cual expone lo siguiente:  

Emigración de la sobreviviencia (2015- Al presente). Con el incremento 
en los niveles de desabastecimiento, escasez e inseguridad personal; 
este período es caracterizado como una “fuga para sobrevivir”. 

Señala que el perfil del emigrante se transforma y ya no será 
únicamente la clase media y profesional quienes saldrán del país, por lo 
que venezolanos de todos los estratos y niveles de calificación 
incursiona en los caminos de la emigración. 

Las formas de entrar a los nuevos territorios también se diversifican y se 
registran ingresos irregulares. Osorio explica que este actual período 
presenta dos grupos: uno de jóvenes universitarios que en su mayoría 
está emigrando al sur del continente por las posibilidades que ofrecen 
países como Chile, Argentina, Ecuador y otro grupo que no tiene 
necesariamente preparación académica214 

     De este planteamiento se desprenden varios aspectos importantes que 

evidencian un cambio radical en el patrón migratorio que hasta el momento 

 
212Diario la República (2018) Presidente Maduro niega éxodo masivo de venezolanos. 
[Página en línea], fecha de la consulta: 15 de septiembre de 2018, Disponible en: 
https://larepublica.pe/mundo/1197695-presidente-maduro-niega-exodo-masivo-de-

venezolanos p.1 
213Ibídem. p.1 
214BRITO, K y CLEMENTE, S. Op. Cit. p.1 
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https://larepublica.pe/mundo/1197695-presidente-maduro-niega-exodo-masivo-de-venezolanos


120 
 

tenía Venezuela. En primer lugar se produce una emigración por razon es de 

sobrevivencia, es decir, se trata de una salida del país como forma de 

garantizar derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la 

libertad, el derecho a vivir con dignidad, seguridad, alimentación, entre otros 

y ya no solo la búsqueda de mejores condiciones de vida.  

     En segundo lugar continua la emigración de jóvenes universitarios, en 

tercer lugar la emigración ya no corresponde únicamente a la clase alta, 

media y profesional, sino de todos los estratos y niveles de calificación. En 

cuanto a las características de los emigrantes en esta última corriente 

señalan Bermúdez, Y; Mazuera R; Albornoz, Neida y Morffe M (2018) en su 

obra Informe sobre la movilidad humana venezolana que:  

La emigración venezolana como en los demás países, ha sido 
impulsada por los factores determinantes macro de la migración, la 
situación país promueve en los venezolanos la decisión de emigrar; no 
obstante el flujo migratorio venezolano difiere a los demás; los 
venezolanos emigran sin distinción de estado civil, nivel educativo, 
ocupación y tampoco está condicionado a la ubicación geográfica, es 
decir se trata de una crisis migratoria generalizada que va a desembocar 
en un problema demográfico en los próximos años, considerando que la 
mayor proporción de emigrantes son jóvenes;215 [Subrayado propio] 

     En este punto es importante exaltar, que si bien la migración venezolana 

se produjo por condiciones similares a las que se ha producido en otros 

países, presenta algunas diferencias, así como también diferencias con 

respecto al tipo de personas que emigran, su estado civil, su nivel educativo, 

entre otros. Los citados autores realizaron un estudio de campo en el que 

utilizaron como muestra a 14.578 encuestados, cuyas respuestas permitieron 

establecer el perfil sociodemográfico del emigrante venezolano. 

 
215BERMÚDEZ, Y; MAZUERA R; ALBORNOZ, N y MORFFE M (2018) Informe sobre la 
movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran [9 de abril al 

6 de mayo de 2018] [Documento en línea], fecha de la consulta: 17 de septiembre de 2018, 
Disponible en: https://jesuitas.lat/.../636-venezuela-informe-sobre-la-movilidad-humana-
venezolana-r...  

https://jesuitas.lat/.../636-venezuela-informe-sobre-la-movilidad-humana-venezolana-r
https://jesuitas.lat/.../636-venezuela-informe-sobre-la-movilidad-humana-venezolana-r
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     De acuerdo a esto, de los 14.578 venezolanos que emigraron durante el 

periodo de estudio, 56% son hombres y 44% mujeres, de los cuales son los 

adultos jóvenes (20 a 39 años) quienes emigran en mayor porcentaje 

indistintamente sean hombres o mujeres. En relación al estado civil, emigran 

en mayor porcentaje las mujeres solteras en comparación a los hombres 

solteros y un mayor porcentaje de hombres casados en comparación a las 

mujeres casadas. En cuanto al nivel educativo, se indica en el estudio que el 

59.2% de los emigrantes tienen estudios universitarios y un 17,5% tienen  un  

nivel educativo de técnico superior universitario. 

     Aquí existe una diferencia sustancial con respecto a olas migratorias de 

otras regiones, ya que la mayor parte de los emigrantes poseen educación 

universitaria o técnica universitaria, solo un pequeño porcentaje de hombres 

y mujeres tienen educación primaria o están sin educación, lo que traduce 

que quienes han emigrado en su mayoría son personas con educación 

superior.  

     Agrega el estudio, que un 87,3% de los emigrantes tenían un trabajo 

antes de abandonar el país, por lo que el desempleo no ha sido la causa 

para la migración. Dentro de las causas que influyeron en la decisión de 

emigrar se encuentran, la vida, la seguridad, la alimentación, la salud, el 

hambre, la salud mental, la incertidumbre, la falta de medicina, el estrés y 

desespero, entre otras, reafirmándose así, que lo que empuja a la emigración 

es la supervivencia tal y como lo afirma Osorio.  

     En efecto, este hecho ha provocado que los emigrantes no sean solo de 

clase media y alta, sino que la clase más desfavorecida también ha salido del 

país en búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades. Por lo 

que como bien lo afirma Osorio ya citado “venezolanos de todos los estratos 

y niveles de calificación incursiona en los caminos de la emigración”216, lo 

 
216BRITO, K y CLEMENTE, S. Op. Cit. p.1 
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que trae como consecuencia el cambio del patrón migratorio que por muchos 

años se mantuvo en Venezuela. Este cambio de patrón incide también  como 

bien lo señala Osorio en las formas de salida del país y los lugares de 

destino, por ello, afirma que “Las formas de entrar a los nuevos territorios 

también se diversifican y se registran ingresos irregulares”217. 

     De estos planteamientos se desprende que el cambio en el patrón 

migratorio no solo influye en el cambio del tipo de personas que emigran, 

sino también en las razones que tienen para emigrar, así como también en 

los lugares de destino y en la forma de ingreso a ellos. Con respecto a este 

último debe indicarse que los venezolanos ya no solo emigran por vía aérea 

sino también por vía terrestre, en palabras muy alusivas señala Vargas que 

“Ya no es la puerta que no denomino tragafamilias en Maiquetía, sino que 

tenemos ahora los autobuses que van a otros países”218. 

     De acuerdo con lo anterior, muchos emigrantes venezolanos salen del 

país vía terrestre, algunos caminando, mientras que otros emigran a través 

de buses que recorren varios de los países que han sido elegidos como 

destino esto debido a dos factores fundamentales. El primero la falta de 

recursos económicos que hace que las personas opten por el medio de 

transporte menos oneroso y en segundo porque muchos no cuentan con la 

documentación legal para hacerlo (pasaporte) o visas dependiendo del país 

receptor, influyendo este hecho en la emigración ilegal  y en el riesgo de caer 

en redes de trata y tráfico de personas. 

     En este orden de ideas, en un reportaje del diario Expansión se publicó lo 

siguiente:  

Los venezolanos, que vienen caminando a través de Colombia, se 
encontraron con la noticia de la disposición ecuatoriana cuando llegaron 
al punto de migración y quedaron varados pues portaban únicamente su 

 
217Ibídem. p.1 
218Contrapunto. Op. Cit. p.1 
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cédula de identidad. En la zona fronteriza, la venezolana Hairan Rincón, 
proveniente de Maracaibo, ha asegurado a Efe que su destino final es 
Perú donde la espera su esposo219. 

     Lo anterior evidencia que muchos venezolanos han decidido emigrar y 

dirigirse caminando hasta los países de destino, esto como antes se in dicó 

por la falta de recursos y por no poseer pasaporte, pues actualmente el 

gobierno nacional no ha emitido este documento de identificación, afectando 

no solo a los solicitantes de este tipo de documento que se encuentran en el 

territorio nacional, sino también a los que se encuentran en el extranjero. 

Sobre la falta de pasaportes en Venezuela y sus consecuencias el diario el 

Espectador señala lo siguiente:  

Según datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana, 1’300.000 
venezolanos han salido del país desde 2014, y muy al estilo del 
madurismo, puso trabas para tramitar el pasaporte, además de anular 
los de algunas personas. El proceso comenzó en julio del año pasado, 
cuando les cancelaron el documento a políticos, periodistas, artistas y 
todo aquel que criticara al Gobierno. El Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (Saime) comenzó a demorar el 
proceso para obtener el pasaporte. Así, los venezolanos deben esperar 
hasta un año el documento. Muchos no resisten y deciden emigrar 
ilegalmente: se calcula que dos de cada tres venezolanos ingresan a 
Colombia sin papeles220. 

     A consecuencia de los obstáculos impuestos por el gobierno nacional 

para la tramitación del pasaporte, muchas personas han quedado 

indocumentadas, exponiéndolas a perder sus trabajos o a ser deportados y a 

emigrar en forma irregular. En definitiva, existen nuevas formas de ingresos a 

los países de destino, así como también se registran ingresos irregulares a 

 
219Diario Expansión (2018) Venezolanos cruzan la f rontera sin pasaporte y piden "ruta 
humanitaria" a Perú. [Página en línea], fecha de la consulta: 17 de septiembre de 2018, 

Disponible en: 
http://www.expansion.com/latinoamerica/2018/08/20/5b7aa18dca4741a0538b459e.html   
220Diario el Espectador (2018) ¿Por qué es tan dif ícil sacar el pasaporte en Venezuela? 

[Página en línea], fecha de la consulta: 17 de septiemb re de 2018, Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/por-que-es-tan-dif icil-sacar-el-pasaporte-en-
venezuela-articulo-738727  

http://www.expansion.com/latinoamerica/2018/08/20/5b7aa18dca4741a0538b459e.html
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/por-que-es-tan-dificil-sacar-el-pasaporte-en-venezuela-articulo-738727
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/por-que-es-tan-dificil-sacar-el-pasaporte-en-venezuela-articulo-738727
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estos, especialmente a los países de la región por parte de emigrantes 

venezolanos.  

     Y por último, también existe un cambio en el patrón migratorio venezolano 

en este nuevo proceso, pues ya los países de origen no son solo las 

naciones desarrolladas, sino también países en vía de desarrollo 

pertenecientes a la región tales como Perú, Ecuador, Colombia, Chile, 

Argentina, entre otros. Así lo confirma el Informe Migratorio Sudamericano 

N°1 Año 2017 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

en el que se señala lo siguiente:  

En las últimas décadas las migraciones internacionales en la región han 
sufrido variaciones respecto de la dirección, intensidad y composición de 
los flujos migratorios, así como del papel que asumen algunos países en 
el sistema migratorio internacional. En este marco, las migraciones 
internacionales contemporáneas que involucran a las poblaciones de 
sudamericanos adoptan dos patrones claramente definidos: intra-
regionales y extra-regionales221.  

     Confirma este informe, lo que se ha venido indicando acerca que durante 

las últimas décadas se ha presentado un cambio respecto a los flujos 

migratorios, así como su dirección e intensidad. Al respecto señala el 

mencionado informe que: 

En la actualidad, las migraciones en la región muestran un aumento de 
los movimientos intrarregionales, facilitados por la difusión de las 
tecnologías de comunicación, abaratamiento de los costos de transporte 
y, esencialmente, por la condiciones políticas que rigen en la región, a 
partir de la implementación y puesta en funcionamiento de los 
mecanismos de integración regionales (la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas, la 
Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur). A su vez, los países 
de destino tradicionales de las migraciones desde América del Sur, 
particularmente los más desarrollados, levantan crecientes barreras 
impidiendo los flujos de entrada y salida, así como la residencia, en los 
mismos. 

 
221Informe Migratorio Sudamericano N°1 Año 2017 de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) [Documento en línea], fecha de la consulta: 17 de septiembre de 2018, 
Disponible en: https://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes p.1 

https://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes
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Estos movimientos intra-regionales tienen por destino, principalmente, 
los países del Cono Sur. Entre estos, Argentina, Chile y Brasil son los 
que atraen a los números más significativos de migrantes de la región, 
procedentes la mayoría de estos de los países andinos y Paraguay. Las 
disparidades en las oportunidades económicas y laborales continúan 
siendo los factores que motorizan estos procesos migratorios222. 

     De acuerdo a este informe, existe en la actualidad tres patrones 

migratorios en la región a saber: Primero persistencia de la emigración extra 

regional a pesar de los obstáculos migratorios especialmente en los países 

desarrollados, en segundo lugar crecimiento y diversificación de los países 

de origen y destino de la inmigración extra-regional y por último la 

intensificación de la emigración interregional.  

     En el caso de Venezuela, tal y como se ha mencionado con anterioridad, 

durante los últimos años se ha incrementado los flujos migratorios hacia los 

destinos históricos tales como Estados Unidos y Europa, pero también se ha 

diversificado hacia otros países de destino como Panamá, Islas del Caribe, 

Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, entre otros, así se 

evidencia del Informe Tendencias Migratorias Nacionales en América del Su r 

de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la que 

mediante un mapa el mapa muestra el stock aproximado de venezolanos y 

los países de destino. 

 

 

 

 

 

 
222Ibídem. p.1 
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Tabla: 1 Movimiento Migratorio de venezolanos 

 

 

Fuente: TENDENCIAS MIGRATORIAS NACIONALES EN AMÉRICA DEL SUR. 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) República Bolivariana de Venezuela. 

Febrero de 2018. 

     De la información aportada, se evidencia que la migración venezolana se 

ha ido incrementando con el tiempo, y además presenta variaciones en 

cuanto a los países de destino, ya que como se observa en la citada tabla, 

venezolanos se han movilizado hacia países latinoamericanos, 

especialmente a países de la región e incluso a países que no tenían historia 

o tradición de ser receptores de emigrantes como es el caso de Colombia, 

ratificándose de esta manera, que las migraciones en la región han sufrido 

variaciones respecto de la dirección, intensidad y composición de los flujos 

migratorios. 

 



127 
 

CAPITULO III 

INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS QUE HAN INFLUIDO EN 

LA EMIGRACIÓN VENEZOLANA 

3.1 Indicadores Económicos 

     Determinar los factores que pueden influir en la decisión de emigrar es un  

trabajo complejo, por ello, diversas disciplinas han intervenido explicando 

desde su perspectiva algunas de estas causas, tal y como se explicó en el 

capítulo I, es por esta razón, que para Aruj mencionado por Bermúdez et al 

previamente citados: 

se han postulado en diferentes disciplinas que dan cuenta de diversas 
motivaciones como la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, 
la inseguridad producto de la violencia, las guerras, la persecución 
étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de la 
calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, 
oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y servicios, 
entre otras223. 

     De acuerdo a esto, son distintos los factores que pueden provocar la 

emigración de personas, los cuales pueden ser enmarcados en factores de 

orden político, económico, social, laboral, religioso, entre otros, pero de todos 

ellos, los de interés para el presente estudio son los factores económicos y 

sociales. Señalan Bermúdez y otros en su Informe sobre la movilidad 

humana venezolana, que existen dos tipos de determinantes de los flujos 

migratorios como son los flujos macro y micro. Sobre el primero de ellos 

señalan:  

los determinantes macro (relacionados con problemas estructurales 
como la pobreza, desempleo, corrupción, hiperinflación, inseguridad, 
escasez de alimentos y medicinas, políticas económicas restrictivas que 
afectan al aparato productivo, ineficiencia de los servicios públicos entre 

 
223BERMÚDEZ, Y; MAZUERA, R; ALBORNOZ, N y MORFFE, M. Op. Cit. p.9  
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otros) y los micro (relacionados con el nivel educativo, edad, ingresos de 
los hogares, ocupación)224 

     En consecuencia, problemas como la pobreza, la hiperinflación, la 

inseguridad, la educación, desempleo y la ineficiencia de los servicios 

públicos, son algunos de los factores que provocan la emigración, pues las 

personas salen de su país de origen en búsqueda de mejores condiciones de 

vida y oportunidades tanto para ellos, como para sus familias, y en el caso de 

Venezuela esta no escapa de esta realidad, es por ello, que revela este 

informe que “La emigración venezolana como en los demás países, ha sido 

impulsada por los factores determinantes macro de la migración, la situación 

país promueve en los venezolanos la decisión de emigrar”225. 

     Revela entonces este informe que en la migración venezolana está 

influenciada por estos determinantes macro, los cuales se constituyen en 

factores de empuje. Para estos autores,  

Quienes emigran consideran entre sus razones el derecho a la vida, 
libertad, seguridad, alimentación, salud, a vivir una vida digna y tener 
sosiego. Se debate entre la vida, el hambre, la enfermedad y la salud 
mental. Es un proceso complejo motivado por diversas razones, algunas 
voluntarias y otras forzadas, el 83,6% ha emigrado buscando ambientes 
más seguros y el 31,2% se vieron forzados a moverse de su sitio 
original. La emigración es una necesidad para la mayoría de los 
venezolanos, lograr condiciones de vida óptimas puede ser considerado 
un sueño226. 

     Tal y como se observa, dentro de las razones que tienen los venezolanos 

para emigrar se encuentran el derecho a la vida, a la salud, la alimentación, a 

la seguridad, el derecho a una vida digna, entre otros, en otras palabras, las 

causas son los determinantes macro. Es oportuno, en este punto resaltar que 

Venezuela durante los últimos 30 años ha estado sumergida en una crisis de 

orden político, social y económico, lo que trajo como resultado la emigración 

 
224Ibídem. p.9 
225Ibídem. p.9 
226Ibídem. p.16 



129 
 

de venezolanos en un número que iba variando de acuerdo a las 

circunstancias en que se encontraba el país. Sin embargo, como ya se 

explicó en el capítulo anterior, a partir de 1999 con la llegada a la presidencia 

del extinto Hugo Chávez y su denominado socialismo del siglo XXI, los 

índices de emigración han aumentado de manera alarmante, causan do 

preocupación a la comunidad internacional y ante la mirada indiferente del 

gobierno nacional. 

     Según estimaciones hechas, tal y como se abordó con anterioridad, 

aproximadamente de tres a cuatro millones de venezolanos han salido de 

forma permanente del país, y existe en la actualidad, un alto porcentaje que 

tiene la intención o deseos de emigrar, esto en virtud, de la difícil situación 

económica en la que se encuentra sumergida Venezuela, producto de 

acuerdo a los especialistas, de la adopción de un sistema político 

caracterizado por un alto intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la 

vida nacional, en especial el económico. Sobre este intervencionismo y sus 

consecuencias señalan Selman E y Fornet R (2014) que: 

Durante los últimos quince años en Venezuela se adoptó un sistema 
político con alto intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida 
en sociedad, que sus promotores denominaron “Socialismo del Siglo 
XXI”. El orden institucional se tornó altamente discrecional para aplicar 
políticas populistas clientelares, ejerciendo un poder casi hegemónico 
por el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Las libertades 
política, económica y civiles se han visto cada vez más restringidas, 
dado que el régimen ha interpretado, cambiado y acomodado la 
constitución y las leyes a los intereses del grupo gobernante. Esto ha 
provocado abuso de poder político, corrupción rampante, altos niveles 
de inseguridad ciudadana, escasez, inflación, restricción a los derechos 
de asociación y expresión, entre otros227. 

     De lo expuesto por estos autores, se tiene que en Venezuela, a través del 

llamado socialismo del siglo XXI, se adoptó un sistema político con alto 

 
227SELMAN, E y FORNET, R (2014) Venezuela: análisis económico de un país en crisis. 

Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, Inc. (CREES) [Documento en 
línea], fecha de la consulta: 19 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/06/Venezuela_CREES_03JUN2014.pdf  p.3 

http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/06/Venezuela_CREES_03JUN2014.pdf
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intervencionismo estatal, que ha autorizado al gobierno nacional para tener 

un control absoluto de todas las instituciones del Estado, mediante el uso de 

la fuerza y amenazas, que le han permitido por la vía legal y las de hecho, 

restringir derechos y libertades. Uno de los campos en los que mayor control 

ha existido por parte del gobierno es en el de la economía, esto en virtud, de 

la importancia que tiene el área económica para el país y para el logro de los 

objetivos propuestos por el gobierno, así como para su sostenimiento en el 

poder. 

     En este sentido, agregan los autores que:  

El régimen autoritario chavista ha concentrado el poder a través del 
control de las instituciones políticas y la toma de la economía por 
controles de precios, cambiarios, expropiaciones, dirección del crédito y 
la explotación de la empresa estatal petrolera, entre otros. En noviembre 
del 2013 entró en vigencia una Ley Habilitante otorgando poder casi 
ilimitado y discrecional al Presidente de Venezuela para emitir decretos 
con fuerza de ley. En definitiva, la concentración de poder se ha 
alimentado de sofocar los derechos individuales de los ciudadanos. Los 
venezolanos iniciaron protestas desde inicios de febrero del presente 
año que todavía siguen en pie. Lo que presenciamos es un país bajo 
una crisis económica, social y política sin precedentes en ese país. No 
se vislumbra una salida fácil ni rápida, lo que implicará mayor deterioro 
de la libertad y, consecuentemente, reducción en la calidad de vida de 
los venezolanos228. 

     Como antes se indicó, una de las vías o medios legales que le ha 

permitido al gobierno nacional ejercer control sobre las instituciones, 

especialmente en el área económica, son las llamadas leyes habilitantes, 

mediante las cuales el órgano legislativo faculta al poder ejecutivo para dictar 

leyes y decretos por un periodo determinado de tiempo, ampliándose de esta 

manera los poderes del presidente de la República en materia legislativa. 

Ahora bien, en la Constitución de 1961 se consagraba que las únicas 

materias que podían ser objeto de leyes habilitantes era el área económica y 

financiera.  

 
228Ibídem. p.3 
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     Sin embargo, la constitución de 1999 no expresa que materias pueden ser 

objeto de esta habilitación, pero a criterio de Cuevas M (2007) esto: 

permite interpretar que la posibilidad de delegación no se ciñe 
exclusivamente a las materias económica y financiera, sin embargo, no 
permite concluir que faculta para la delegación en conjunto de todas las 
materias, o de una amplia gama de éstas. El carácter extraordinario de 
la habilitación para legislar por decreto y la consecuente necesidad de 
interpretación de las normas respectivas de manera restringida es 
contraria a la posibilidad de delegar de manera amplia229. 

     Del anterior planteamiento se deduce, que la Constitución de 1999 

propuesta e impulsada por el presidente Chávez, amplió la facultad de 

delegar poderes legislativos al presidente de la República mediante ley 

habilitante, ya no siendo exclusivamente a materias económica y financiera, 

sino que además se incluyen otras materias. Pero a criterio de la 

especialista, esto no debe considerarse como un poder il imitado, y por el 

contrario, el mismo debe ser restringido, en virtud de principios básicos e 

importantes en todo estado de derecho como son: el principio de separación 

de poderes y la reserva legal. 

     En otras palabras, se ha desconocido con estas leyes habilitantes los 

límites constitucionales y la naturaleza de determinadas materias, que 

impiden que órganos distintos al órgano legislativo legisle sobre ellas, como 

sería por ejemplo en el caso de materia penal y de derechos humanos, sin 

embargo, con el ex presidente Chávez y ahora con el actual presidente 

Maduro, esto ha sido inobservado, y las facultades otorgadas han sido casi 

ilimitadas concentrando poder en el ejecutivo nacional.  

     Para Gómez P (2013) “durante los primeros trece (13) años del gobierno 

Revolucionario, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, otorgó poderes especiales al ciudadano Presidente, Hugo Rafael 

 
229CUEVAS, M (2007) La Ley Habilitante. [Documento en línea], fecha de la consulta: 19 de 
septiembre de 2018, Disponible en: 
http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2007692_56-60.pdf  p.67 

http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2007692_56-60.pdf


132 
 

Chávez, en cuatro (4) oportunidades, para dictar decretos- leyes”230, los 

cuales permitieron en cada una de ellas, la aprobación de un gran número de 

decretos leyes así:  

Año 1999. La primera Ley Habilitante fue solicitada en el año 1999 y 
otorgada por un lapso de seis meses. Se aprobaron 53 Decretos-ley. 

Años 2000 – 2001. La segunda Ley Habilitante fue requerida al 
Parlamento en el año 2000 y concedida por un lapso de un año. Se 
dictaron 49 textos legales. 

Años 2007-2008.La tercera Ley Habilitante fue solicitada en el 2007 y 
otorgada para un período de 18 meses. Se crearon 59 normativas. 

Años 2010-2012. La cuarta Ley Habilitante fue formulada por el 
presidente Chávez el 17 de diciembre de 2010, otorgándole la Asamblea 
Nacional poderes especiales por 18 meses, ante la necesidad de 
atender las emergencias suscitadas en casi todo el país por las fuertes 
lluvias que dejaron pérdidas millonarias y miles de damnificados. Fueron 
aprobados 54 Decretos-Ley231. 

     Como se desprende de esto, con estas 4 habilitaciones se promulgaron 

diversos decretos leyes entre los que se encuentran la Ley de tierras y 

desarrollo agrícola dictada en la segunda habilitación, la cual, al igual que los 

otros textos legales provocaron controversias, pues en el caso de esta Ley 

permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban 

cultivar pequeñas extensiones de tierra, con esto se buscaba la eliminación 

del latifundio a través de la expropiación lo que afectaba la propiedad 

privada.  

     En efecto, este conjunto de leyes fueron consideradas inconstitucionales y 

contrarias a derecho, pues facultaba de manera ilimitada al presidente para 

legislar en diversas materias, hecho que no solo fue cuestionado por el 

sector oposición y la sociedad civil, sino además por algunos adeptos al 

 
230GÓMEZ, P (2013) Se han aprobado 4 en la Revolución Bolivariana |Todo lo que necesitas 
saber sobre la Ley Habilitante. [Documento en línea], fecha de la consulta: 19 de septiembre 

de 2018, Disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/todo-que-necesitas-saber-sobre-
ley-habilitante/  
231Ibídem. p.1  

http://www.correodelorinoco.gob.ve/todo-que-necesitas-saber-sobre-ley-habilitante/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/todo-que-necesitas-saber-sobre-ley-habilitante/
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gobierno quienes se desligaron del sector oficial a raíz de esto como fue el 

caso de Luis Miquelena. Con la habilitante del 2007 según Montes C (2008) 

se facultó al presidente para legislar en: 

diferentes ámbitos de la vida nacional, tales como: Participación popular, 
Valores esenciales del ejercicio de la función pública, Económico y 
social, Seguridad ciudadana y jurídica, Ciencia y tecnología, Ordenación 
territorial, Energético, Transformación de las instituciones del Estado, 
Financiero y tributario, Seguridad y defensa, Infraestructura, transporte y 
servicios232. 

     En definitiva, con estas leyes habilitantes se facultó al presidente para 

legislar como bien lo señala Montes, en diversos ámbitos de la vida nacional, 

lo que permitió la concentración del poder en el ejecutivo nacional. Por su 

parte, el presidente Nicolás Maduro siguiendo como antes se explicó, la línea 

política de su antecesor, también ha hecho uso de estas leyes habilitantes en 

más de 5 oportunidades durante su mandato, concluyéndose que ambos 

gobernantes han aprovechado estas leyes habilitantes para legislar en forma 

discrecional e ilimitada, no solo en materia económica y financiera, sino en 

casi todas las áreas, especialmente aquellas que les permitan la toma y 

control de la economía. 

     Es por ello, que dictaron leyes cuyas disposiciones permitían las 

expropiaciones, el control de precios, el control de cambio, la intervención 

discrecional en los distintos eslabones de las cadenas de producción, 

distribución y comercialización de productos, fijación de límites de ganancias 

a las empresas, la distribución de alimentos, aumento de impuestos 

específicos a la renta y al consumo, entre otros, afectando con estos 

decretos al sector productivo nacional y por ende la economía.  

 
232MONTES, C (2008) Leyes Habilitantes [Documento en línea], fecha de la consulta: 20 de 
septiembre de 2018, Disponible en: https://www.aporrea.org/actualidad/a61668.html  

https://www.aporrea.org/actualidad/a61668.html
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     Así por ejemplo, con la reforma de la Ley del Banco Central de 

Venezuela233 el ejecutivo nacional ejerce un mayor control en la actividad de 

este banco, otorgando competencias al Directorio del Banco Central y al 

Presidente de la República para clasificar información como secreta o 

confidencial, reduciendo las posibilidades de control sobre la actuación del 

banco y del estado real de la economía del país. 

     En cuanto al tema fiscal se realizaron reformas para aumentar la 

recaudación tributaria como ocurrió con creación del impuesto a las grandes 

transacciones financieras a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras234. Asimismo, se 

modificó el Impuesto sobre la Renta aumentándolo a través del Decreto-Ley 

de reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta235. También con estos 

decretos se establece un régimen cambiario aún más restrictivo a través del 

Decreto-Ley de reforma de la Ley del Régimen Cambio y sus Ilícitos236.  

     De igual manera, se establecen otros aspectos regulatorios en algunos 

sectores económicos como las actividades aseguradoras con el Decreto-Ley 

sobre reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora237 y la explotación de 

oro y demás minerales estratégicos con el Decreto-Ley de reforma a la Ley 

de Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 

demás Minerales Estratégicos238, solo por mencionar algunos.  

 
233Ley del Banco Central de Venezuela. Gaceta Of icial Nº 6.211 extraordinario de 30 de 

diciembre de 2015. 
234Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones 
Financieras. Gaceta Of icial N° 6.210 extraordinario de 30 de diciembre de 2015.  
235 Decreto-Ley de reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Gaceta Of icial Nº 6.210 
extraordinario de 30 de 2015.  
236Decreto-Ley de reforma de la Ley del Régimen Cambio y sus Ilícitos. Gaceta Of icial N° 

6.210 de 30 de diciembre de 2015 
237Decreto-Ley sobre reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora. Gaceta Of icial N° 6.211 
extraordinario de 30 de diciembre de 2015.  
238Decreto-Ley de reforma a la Ley de Reserva al Estado las Actividades de Exploración y 
Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. Gaceta Of icial N° 6.210 extraordinario 
de 30 de diciembre de 2015. 
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     En efecto, esta concentración de poder ha provocado restricciones a las 

libertades y violación de derechos, inseguridad jurídica, abuso del poder 

político, corrupción, inflación, escasez, cierre de empresas, entre otros, lo 

que ha originado una crisis considerada sin precedentes en Venezuela, tanto 

en el orden económico, como el político y social. Ante este oscuro panorama, 

muchas personas han considerado la emigración como una solución y una 

salida a la crisis que enfrentan. 

     Es por esta razón, que Sandoval A (2017) expresa que “A raíz de la grave 

crisis política, económica y social que vive Venezuela, muchos venezolanos 

han decidido emigrar del país que por muchos años fue receptor de 

ciudadanos de diferentes partes del mundo”239. Para este especialista, los 

factores político y económico son las principales razones por la cuales el 

venezolano emigra, sin embargo, el factor económico juega un papel 

trascendental, indicando al respecto lo siguiente:  

A medida que empieza a agravarse la crisis económica, los venezolanos 
empiezan a pasar horas para poder comprar un pollo o un kilogramo de 
carne o un kilogramo de arroz, y esto trae como consecuencia que el 
venezolano que no sido víctima de persecución, siente el panorama 
económico es cada vez más oscuro y emigre como una solución a la 
crisis. En este sentido, un trabajador venezolano gana un salario 
mensual equivalente a 60 dólares americanos, siendo así uno de los 
más bajos de América Latina. Por lo cual las razones económicas 
también impulsan a la migración240. 

     Según lo anterior, no solo los venezolanos que han sido víctimas de 

persecuciones por parte del gobierno emigran, sino que también lo hacen 

aquellos que son afectados por la crisis económica y social, por lo que es 

forzoso afirmar que la crisis económica, política y social, es lo que ha 

incentivado la migración de millones de venezolanos a distintas partes del 

 
239SANDOVAL, A (2017) Análisis de la migración venezolana. [Documento en línea], fecha 

de la consulta: 20 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.dlatinos.com/univision/analisis-de-la-migracion-venezolana/ p.1 
240Ibídem. p.1 

http://www.dlatinos.com/univision/analisis-de-la-migracion-venezolana/


136 
 

mundo, evidenciando como antes se explicó, un cambio en el patrón 

migratorio que tuvo el país por más de dos siglos. 

     Dentro de este orden de ideas, señala Bermúdez et al en su Informe 

sobre la movilidad humana venezolana, que la crisis económica y social se 

convierten en un factor determinante para la emigración, especialmente la 

emigración internacional. Así lo afirma este informe al indicar:  

En ese sentido, la crisis económica-social que se vive en un país, la 
insatisfacción con las condiciones de vida, desempleo y trabajo informal 
han sido factores que impulsan la migración, considerándose la 
migración internacional, como una estrategia de vida para muchos 
hogares al lograr el incremento de los ingresos y la reducción de la 
pobreza241. 

     Como ya se abordó en el capítulo I, la emigración internacional es 

producto entre otros factores, de la situación política, social y económica de 

un país, y en el caso de Venezuela esta no escapa de esta realidad, y así lo 

han expresado los autores in comento al expresar:  

Adicionalmente a las razones psicosociales, existen razones 
económicas que han motivado a los venezolanos a emigrar, pues en 
Venezuela tener un empleo, contar con un sueldo, sea como profesional 
o un sueldo mínimo, es insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas y tener una vida digna. Por ende, aunque se puede considerar 
que es una migración económica, la motivación va más allá se trata de 
satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia242. 

     De lo anterior se desprende que existen otros factores además de los 

políticos, económicos y sociales que motivan la emigración de venezolanos, 

como son los factores de orden psicológico, médico y personal, sin embargo, 

solo son de interés para esta investigación las razones económicas y 

sociales. En cuanto al factor económico, la crisis que afronta el país en esta 

área ha provocado que las personas no puedan satisfacer sus necesidades, 

ya que debido a la inflación galopante, los salarios resultan insuficientes para 

 
241BERMÚDEZ, Y; MAZUERA, R; ALBORNOZ, N y MORFFE, M. Op. Cit. p.9 
242Ibídem. p.19 
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ello y de hecho como bien lo señaló Sandoval antes citado, Venezuela es el 

país con el salario mínimo más bajo de América Latina. 

     Toda esta situación, ha generado que las personas consideren la 

migración como el medio que permite garantizar su subsistencia y la de su 

familia, y no solo en búsqueda de mayores oportunidades de progreso como 

ocurrió en otras épocas en el país, presentándose así una crisis migratoria 

generalizada. Al respecto Castillo, T y Reguant, M (2017) manifiestan que:  

Venezuela, que fue un país de recepción de inmigrantes durante los 
siglos XIX y XX, en las tres últimas décadas presenta un drástico cambio 
de patrón migratorio, motivado por una crisis nacional que incluye un 
cambio en el modelo político, un desequilibrio económico que se ha ido 
incluso “institucionalizando” durante los últimos años, y una 
descomposición social inédita para la historia republicana de 
Venezuela243 

     En cuanto a la crisis económica, los autores previamente citados, hacen 

referencia a un desequilibrio institucionalizado por el propio gobierno, hecho 

que resulta evidente, pues como antes se analizó, el gobierno nacional se ha 

valido de la vía legislativa para intervenir en la economía, regular las 

actividades económicas y el proceso productivo del país, ejerciendo sobre 

estos un control que altera el equilibrio económico debido la influencia de una 

fuerza externa que provoca el cambio en el valor de las variables 

económicas. 

     Como resultado de esta alteración del equilibrio económico, se produce 

un deterioro progresivo de la economía y en el caso de Venezuela, este 

deterioro se encuentra justificado por el gobierno bajo el argumento de una 

guerra económica, promovida desde el extranjero en contra del gobierno 

nacional. Sin embargo, a criterio de los economistas, este desequilibrio se 

debe al desorden fiscal y monetario existente, así lo afirma Velásquez E 

(2015) al explicar que la economía venezolana:  

 
243CASTILLO, T y REGUANT, M. Op. Cit. p.134 
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se encuentra en unos desbalances muy importantes, causados 
principalmente por el incremento significativo de la liquidez monetaria, 
recordando que el nivel de monetización de Venezuela en el año 2010 
era de 29% del PIB y al cierre del 2014 se elevó a 49% del PIB. La 
sociedad está llena de bolívares, sale a comprar, no consigue todas las 
cosas que requiere y eso genera la aceleración de la inflación, los 
problemas de desabastecimiento y la volatilidad en el mercado 
cambiario. El motivo fundamental es el desequilibrio económico 

liderizado por un desorden fiscal y monetario muy importante244. 

     Atendiendo a esto, el desequilibrio económico se produce por diversas 

causas, entre las cuales se encuentran el desorden fiscal y monetario, que 

provocan la aparición de fenómenos como: La liquidez monetaria, la pérdida 

del producto interno bruto, la inflación, el desabastecimiento, la depreciación  

del bolívar frente a monedas extranjeras como por ejemplo el dólar y el peso 

colombiano, entre otros, convirtiéndose estos en algunos de los indicadores 

económicos que han influido en la emigración venezolana, por sus efectos 

negativos sobre la población que reside en el país: 

1. La liquidez monetaria.  

     Uno de los desbalances que presenta la economía venezolana se debe a 

criterio de Velásquez, a un incremento significativo de la liquidez monetaria 

frente a un cada vez más reducido producto interno bruto, lo que provoca 

que exista mayor cantidad de dinero en las calles, pero pocos bienes y 

servicios que adquirir. Sobre este tema, señala Perdomo L (2018) lo 

siguiente:  

De acuerdo con la data del Banco Central de Venezuela (BCV) la 
liquidez monetaria ha escalado 11.398% hasta septiembre, cuando para 
el mismo período del año pasado el crecimiento fue de 1.121,38% 0 
12,21 veces. 

La crisis de dinero en efectivo, la debacle de los ingresos petroleros y el 
aumento del gasto público ante eventos electorales, presionaron 

 
244VELÁSQUEZ, E (2015) Desequilibrio económico en el país estimula el alza del dólar 

paralelo. [Documento en línea], fecha de la consulta: 21 de septiembre de 2018, Disponible 
en: https://www.elimpulso.com/blog/2015/05/27/desequilibrio -economico-en-el-pais-estimula-
el-alza-del-dolar-paralelo/  

https://www.elimpulso.com/blog/2015/05/27/desequilibrio-economico-en-el-pais-estimula-el-alza-del-dolar-paralelo/
https://www.elimpulso.com/blog/2015/05/27/desequilibrio-economico-en-el-pais-estimula-el-alza-del-dolar-paralelo/
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fuertemente la emisión de dinero electrónico sin respaldo en producción 
de bienes, ni divisas. El resultado es una alza histórica en la liquidez que 
impulsa la inflación para ubicarla en 34.680,7% entre enero y agosto de 
2018, de acuerdo con el parlamento245. 

     Es importante indicar, que cita la especialista datos e informaciones 

suministradas por el propio Banco Central de Venezuela, en el que se 

muestra como en lo que va del año 2018, la liquidez monetaria es de 

11.398% mientras que hasta septiembre del año anterior era de 1.121,38% 

evidenciando un crecimiento sustancial que no va en correspondencia con  el 

producto interno bruto (en adelante PIB) ni con las reservas internacionales, 

ni los ingresos petroleros que posee el país, por lo que se estaría en 

presencia de dinero electrónico sin respaldo o también llamado dinero 

inorgánico.  

     Se observa claramente entonces, que esta emisión de dinero sin 

respaldo, presiona la inflación y con ella se afecta el poder adquisitivo de los 

venezolanos, provocando que el gobierno nacional aplique medidas como la 

reconversión monetaria mediante la eliminación de dígitos (ceros) a la 

moneda, así como la implementación de nuevos conos monetarios con el 

propósito de fortalecer la economía y lograr la estabilidad de precios, sin 

embargo, sus efectos no han sido los esperados, pues los índices 

inflacionarios han sido tan elevados que han pulverizado el valor del billete 

de mayor denominación.  

     Así se tiene que durante los últimos 18 años de la Revolución Bolivariana, 

se han realizado varios cambios y ampliaciones al cono monetario 

venezolano y dos reconversiones monetarias, la primera en el 2008 en la 

cual se ordena la eliminación de los billetes y monedas circulantes y 

cambiados por un nuevo cono con tres ceros menos con el nombre de 

 
245PERDOMO, L (2018) Dinero en circulación se dispara 11.398% en 9 meses. [Documento 
en línea], fecha de la consulta: 24 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.bancaynegocios.com/dinero-en-circulacion-se-dispara-11-398-en-9-meses/ p.1 

http://www.bancaynegocios.com/dinero-en-circulacion-se-dispara-11-398-en-9-meses/
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bolívar fuerte. En el 2018 el presidente Maduro anunció la segunda 

reconversión monetaria en la que se eliminan cinco ceros de la moneda y es 

denominado como bolívar soberano.  

 

2. El Producto Interno Bruto 

     El PIB es un indicador económico y el valor monetario total de la 

producción corriente de bienes y servicios del país, equivale al gasto y el  

ingreso de la nación, el empleo, la inversión y las exportaciones, por tanto, 

evidencia el desarrollo económico y empresarial y por ende se constituye en 

un indicador de desarrollo en el país y representa además una garantía para 

las inversiones extranjeras. 

     Siendo así las cosas, cuando un país posee una economía sustentable, el 

PIB es superior a la inflación, caso contrario, se estaría en presencia de una 

crisis económica. Ahora bien, en el caso de Venezuela durante varios años 

este PIB ha presentado variaciones, sin embargo, los últimos 17 años los 

índices de crecimiento han sido muy bajos y en otros años los índices son 

negativos, mostrando la caída del PIB a niveles alarmantes como ocurrió 

durante el año 2016 y 2017 como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Índices de PIB anual 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

índice -7.2 3.2 2.7 -8.9 -9.2 16.8 9.3 10.3 8.4 4.8 -3.3 

Fuente: indexmundi. CIA World Factbook 
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Tabla 3. Índices de PIB anual 

Año 2010 2011 2012 2013 2016 2017 

índice -1.9 4.2 5.5 1.6 -10 -12 

Fuente: indexmundi. CIA World Factbook 

     Para el Fondo Monetario Internacional se prevé una contracción del 18% 

del PIB para este 2018, debido a una significativa reducción en la producción 

de petróleo, indicando que “en 2016 la economía del gigante petrolero 

sudamericano se contrajo 16,5%, y el año pasado lo hizo con un 14%. De 

confirmarse la proyección de -18% este año, el país acumularía una recesión 

superior a 45% en tres años”246. Según las cifras aportadas por este fondo, el 

PIB en el 2016 fue de -16.5%, en el 2017 fue de -14% y para el 2018 se 

estima que sea de -18% esto se debe a entre otros factores, a que la 

economía venezolana se basa en la exportación de petróleo y en los últimos 

años se ha producido una reducción en la producción petrolera.  

     Lo que trae como consecuencia según este fondo, el aumento de los 

índices inflacionarios proyectado “hasta 1.000.000% para el fin de 2018, para 

indicar que la situación en Venezuela es similar a la de Alemania en 1923 o 

Zimbabue a fines de la década de 2000”247. Es decir, el bajo PIB y el 

aumento de la inflación, solo pueden equiparse con países que estuvieron en 

guerra o que presentan enfrentamientos bélicos cuyo descenso en el PIB se 

produce por razones obvias.  

 
246El Universal. FMI prevé en Venezuela inf lación de hasta 1.000.000% para f inales de 2018. 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 22 de septiembre de 2018, Disponible en: 

http://www.eluniversal.com/economia/15745/fmi-preve-en-venezuela-inf lacion-de-hasta-
1000000-para-f inales-de-2018 p.1  
247Ibídem. p.1 

http://www.eluniversal.com/economia/15745/fmi-preve-en-venezuela-inflacion-de-hasta-1000000-para-finales-de-2018
http://www.eluniversal.com/economia/15745/fmi-preve-en-venezuela-inflacion-de-hasta-1000000-para-finales-de-2018


142 
 

     Por su parte, Cacique J (2018) citando a la empresa analista 

FocusEconomics señala que en su informe se establece que “los bajos 

precios de las materias primas y la baja inflación continúan impulsando la 

recuperación del crecimiento regional”248; mientras que: 

el pronóstico para Venezuela es desalentador, según los análisis de la 
empresa el PIB del país caerá a -10,5%, debido a que el panorama 
económico sigue sombrío. Sin reformas significativas, se espera que el 
país permanezca estancado en una profunda crisis económica249. 

     Según el informe de esta empresa analista, algunos países de la región 

presentan una baja inflación y un aumento en su PIB, a diferencia de 

Venezuela, cuyo pronóstico no es tan alentador como ocurre en otros países 

como Bolivia y Paraguay por ejemplo, pues para el país se vaticina un 

conjunto de problemas debido al mal manejo de decisiones 

macroeconómicas que producen la reducción en el crecimiento de la 

producción, es decir, una caída del PIB, aumento de la inflación y por ende la 

continuación de la crisis económica.  

3. La inflación 

     El fenómeno de la inflación ha estado presente durante los últimos años 

en Venezuela, sin embargo, su presencia fue siempre controlada por los 

gobiernos a través de las políticas económicas implementadas, es por ello, 

que por ejemplo entre 1996 y 2002 con: 

El rígido anclaje del tipo de cambio nominal que caracterizó al llamado 
sistema de bandas cambiarias, implementado entre 1996 y comienzos 
de 2002, implicó una sostenida apreciación del bolívar a lo largo de ese 
período, lo cual contribuyó a mitigar la inflación hacia finales de la 
década de los noventa y comienzos de los 2000250. 

 
248CACIQUE, J (2018) Venezuela presenta el crecimiento del PIB más bajo de la región. 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 22 de septiembre de 2018, Disponible en:  
http://www.venezuelaaldia.com/2018/06/21/venezuela-presenta-crecimiento-del-pib-mas-la-

region/ p.1 
249Ibídem. p.1 
250PALMA, P. Op. Cit. p. 4 

http://www.venezuelaaldia.com/2018/06/21/venezuela-presenta-crecimiento-del-pib-mas-la-region/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/06/21/venezuela-presenta-crecimiento-del-pib-mas-la-region/


143 
 

     De lo citado se tiene que el valor de la moneda en ese momento, junto 

con el control de precios y los cuantiosos subsidios otorgados provenientes 

de la renta petrolera, contribuyó a mitigar las presiones inflacionarias y con 

ello, la intensidad del aumento de los precios, razón por la cual los índices 

inflacionarios estuvieron controlados y no provocaron efectos devastadores 

en la economía, situación que cambiaría radicalmente con la llegada al 

gobierno del presidente Chávez, pues como antes se mencionó, las políticas 

aplicadas durante su gobierno estaban dirigidas a lograr sus propósitos 

ideológicos, lo que originó que se implementaran:  

una serie de medidas que causaron profundas distorsiones al aparato 
productivo, paralizaron la inversión, diezmaron la capacidad de 
producción, crearon grandes y crecientes desequilibrios (fiscal y 
parafiscal, monetario y cambiario), acrecentaron la deuda pública (tanto 
interna como externa) y exacerbaron el rentismo petrolero, que hizo a la 
economía vulnerable, más dependiente que nunca de una variable tan 
volátil como los precios de los hidrocarburos251 

     A criterio de muchos economistas entre estos Palma, con la llegada al 

gobierno del llamado socialismo del siglo XXI, se aplicaron una serie de 

políticas económicas erradas, que provocaron desequilibrios en el orden 

fiscal y parafiscal, monetario y cambiario, así como también se redujo la 

inversión y con ello la capacidad productiva del país y se aumentó la 

dependencia económica del petróleo, lo que trajo como consecuencia que el 

aumento o disminución del precio y la producción petrolera ejerciera un 

fuerte impacto en la economía, permitiendo no solo la aparición de ciertos 

fenómenos sino también la exacerbación de otros. 

     En este sentido, hechos como la escasez y el desabastecimiento, 

comenzaron a formar parte de la realidad venezolana y se agudizaron los 

controles en la economía por parte del gobierno nacional, todo lo cual incidió 

en la aceleración de la inflación a tasas que superaban incluso el índice 

promedio mundial. Sobre los índices inflacionarios registrados en Venezuela, 

 
251Ibídem. p.1 
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señala Palma antes citado que “en torno al 25 por ciento anual en el lapso 

2009-2012 (superior al promedio mundial), pasó a 56,2 en 2013, 68,5 en 

2014 y a más de180 en 2015”252.  

     Según datos aportados por la Asamblea Nacional y comunicados por el 

diputado opositor Rafael Guzmán integrante de la comisión de finanzas de 

este órgano legislativo, indicó acerca de la inflación que “subió la tasa 

acumulada de los últimos 12 meses, de Agosto 2017 a Agosto 2018, a 

200,000%”253. De todos estos datos, no oficiales, porque como ya se indicó 

no existe pronunciamiento por parte del Banco Central de Venezuela, se 

refleja el aumento alarmante de los índices inflacionarios en el país, los 

cuales superan sustancialmente los de otros países del mundo. 

     A continuación, se presenta una tabla citada de la página web prodavinci 

en la que se refleja los índices de inflación diaria mensual y anual durante el 

periodo 2017-2018 de acuerdo a la Comisión de finanzas de la Asamblea 

Nacional. 

Tabla 4. Índice de Inflación 

 

                    Fuente: Prodavinci 

 
252Ibídem. p.4 
253GUZMÁN, R (2018) Inf lación Venezuela Inpc 2018: Inf lación Mensual y Acumulada 
Actualizada. [Documento en línea], fecha de la consulta: 25 de septiembre de 2018, 
Disponible en: http://preciosvenezuela.com/inf lacion-venezuela-2017/.  

http://preciosvenezuela.com/inflacion-venezuela-2017/
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     Según estos datos, el porcentaje de inflación en junio del 2018 es del 

128.29% y a su vez se refleja en esta tabla que el tiempo para duplicar los 

precios de los bienes y servicios cada vez es más reducido. Agrega la página 

que “Esto representa un incremento de 2,7% cada día, superior a las 

inflaciones anuales de Chile, Guyana, Perú y Ecuador, según las 

proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2018”254 es decir, que 

algunos países de América latina tienen una inflación anual menor a la 

inflación diaria en Venezuela.  

     En definitiva, en Venezuela puede hablarse perfectamente de una 

hiperinflación, pues los índices de inflación superan el 50% mensual, ahora 

bien, acerca de las causas de esta hiperinflación señala este mismo diputado 

que se debe a:  

múltiples razones, tales como el aumento desproporcionado de la oferta 
monetaria debido a la monetización de enormes déficit fiscales, caídas 
sostenidas de la oferta de bienes y servicios, desproporcionados 
controles de precios y de otra índole que impiden el comportamiento 
racional de las fuerzas del mercado255.  

     Tal y como se ha explicado anteriormente, el origen de la inflación radica 

en los desequilibrios económicos que existe en el país, los cuales provocan 

la aparición de un conjunto de fenómenos económicos que guardan estrecha 

relación entre sí como son: la liquidez monetaria, el control de precios, el 

control de cambios, la disminución del producto interno bruto, entre otros. En  

este sentido, señala Sánchez W (2016) que “La teoría general acepta que la 

inflación se puede dar por el lado de la demanda de bienes, por el lado de los 

costos, y por la expansión monetaria”256. 

 
254Prodavinci. Venezuela registra más inf lación en un día que Chile en un año. [Doc umento 

en línea], fecha de la consulta: 25 de septiembre de 2018, Disponible en: 
https://prodavinci.com/venezuela-registra-mas-inf lacion-en-un-dia-que-chile-en-un-ano/ p.1 
255Ibídem. p.1 
256SÁNCHEZ, W (2016) Qué es la inf lación Causas y consecuencias. [Documento en línea], 
fecha de la consulta: 25 de septiembre de 2018, Disponible en: 
https://www.aboutespanol.com/que-es-la-inf lacion-1088993  

https://prodavinci.com/venezuela-registra-mas-inflacion-en-un-dia-que-chile-en-un-ano/
https://www.aboutespanol.com/que-es-la-inflacion-1088993
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     De lo anterior, se tiene que la inflación se produce en primer lugar cuando 

la demanda excede considerablemente la oferta de bienes o servicios, en 

segundo lugar cuando los costos de las materias primas o salarios 

aumentan, y por último cuando existe una expansión de la oferta monetaria, 

es decir, una mayor liquidez monetaria que hace que exista un mayor 

consumo por parte de las personas, lo que genera entre otras consecuencias 

el aumento en los precios de los productos.  

     Partiendo de esto, resulta fácil comprender porque la inflación durante el 

año 2018 ha sido tan alta, pues dentro de las medidas económicas 

implementadas por el gobierno nacional se encuentran: La circulación de 

nuevos billetes del bolívar soberano, la devaluación a través de la 

eliminación de cinco ceros al bolívar fuerte, el aumento del salario mínimo 

nacional de 5 millones de bolívares fuertes a 1.800 soberanos, el anuncio del 

aumento de la gasolina a precios internacionales, entre otros. 

     Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado para 

Venezuela una inflación anual para el 2018 de un millón por ciento indicando 

que:  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó este lunes una inflación 
anual de hasta 1.000.000% en Venezuela y señaló que la magnitud de la 
crisis puede aumentar las consecuencias migratorias para los países 
vecinos 

El colapso en la actividad económica, la hiperinflación y el creciente 
deterioro en el suministro de servicios públicos (...) así como la falta de 
alimentos y precios subsidiados generaron grandes flujos migratorios 
cuyos efectos tenderán a intensificarse en los países vecinos", advierte 
el informe, reseñó AFP257. 

     En definitiva, los índices inflacionarios en Venezuela no resultan para 

nada alentadores y según las proyecciones del propio Fondo Monetario el 

2018 culminará con una hiperinflación impresionante, agudizando la crisis 

 
257El Universal. FMI prevé en Venezuela inf lación de hasta 1.000.000% para f inales de 2018. 
Op. Cit. p.1 
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económica porque generará graves distorsiones en la economía afectando 

de una u otra manera a todos los agentes que intervienen en el proceso 

económico de la nación, se producirá envilecimiento del dinero y polarización 

de la sociedad, deterioro del salario real, redistribución poco equitativa de las 

rentas, generación de escasez y perjuicio a los consumidores a través de 

figuras como el acaparamiento y el sobreprecio, entre otros. 

     Asimismo, influye en el incremento de la carga impositiva, crecimiento del 

déficit fiscal, aumento de la incertidumbre, entre otros, todo lo cual, 

intensificará los flujos migratorios, especialmente, aquellos dirigidos hacia 

países vecinos como forma de escapar de esta crisis, lo que puede traer 

graves consecuencias no solo para Venezuela como país de origen, sino 

también a los países receptores de la migración venezolana.  

 

4. Aumento de Precios 

     La principal consecuencia de la inflación es el aumento del precio de 

bienes y servicios, por tanto, a mayor inflación mayor precio, por ende, el 

costo de los productos en Venezuela es elevado y esto impide que muchas 

personas puedan acceder a ellos, satisfacer sus necesidades y tener un nivel 

de vida adecuado. De acuerdo al informe del Índice Nacional de Precios al 

consumidor suministrado por la Asamblea Nacional, se observa claramente 

como de forma mensual va aumentando el porcentaje en el precio de los 

productos así: 
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Tabla 5. Índice Nacional de Precios   

 

               Fuente: GUZMÁN, R (2018)   

     Como se aprecia en el informe, el porcentaje de aumento de precios de 

productos mensualmente es cada vez más elevado, solo en mayo del 2018 

el porcentaje de inflación superaba el 100%. Esta situación, provoca que el 

valor de los bienes y servicios se vuelvan casi que inaccesibles para la mayor 

parte de la población venezolana que ostenta un sueldo mínimo, pues a 

pesar que este sueldo es aumentado varias veces al año por el gobierno 

nacional como forma de combatir la inflación y de proteger el poder 

adquisitivo de las personas, estos aumentos resultan insuficientes, por lo que 

el sueldo de los trabajadores queda siempre a espaldas del aumento de 

precios. 

     Así se tiene que por ejemplo, actualmente el sueldo mínimo es de 1.800 

bolívares soberanos pero el valor de un cartón de huevos (30 unidades) 

oscila entre los 450 y 500 bolívares soberanos dependiendo del lugar donde 

se adquieran, tal y como lo expresa Padrón D (2018) al indicar que:  

La hiperinflación en Venezuela sigue su avallansante trayecto y esta 
semana el billete de más alta denominación del cono monetario que 
entró en circulación hace poco más de dos meses solo alcanza para 
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comprar un cartón de huevos, de acuerdo con los precios observados en 
un recorrido por comercios en el centro de Caracas. 

Las 30 unidades de huevos se venden en BsS 500, un alza de 454% en 
los dos meses que lleva de aplicación el paquete de medidas lanzadas 
por el gobierno de Nicolás Maduro en su intento por sacar al país de la 
crisis económica que atraviesa. 

En la primera semana de la reconversión monetaria, el cartón de huevos 
se compraba a BsS 90, así que el billete de más alta denominación 
servía para adquirir cinco cartones. Esta semana solo sirve para uno y 
en algunos casos no alcanza pues los precios varían dependiendo del 
lugar de la ciudad donde se consulte258. 

     Lo citado confirma todo lo que anteriormente se ha venido mencionado 

acerca de cómo la hiperinflación golpea fuertemente el bolsillo de los 

venezolanos, impidiendo que su sueldo les permita acceder a bienes y 

servicios, de hecho, ni siquiera el billete con mayor denominación del cono 

monetario vigente permite comprar un cartón de huevos, en consecuencia, la 

hiperinflación genera que los venezolanos cada vez cuenten con menos 

recursos que les permita tener una vida digna, empobreciendo cada vez más 

a su población.  

 

5. Aumento de la canasta básica 

     Como antes se explicó, el valor de los bienes y servicios aumentan 

constantemente y de manera desproporcionada producto de la hiperinflación 

en la que se encuentra sumergida Venezuela. En el caso de la canasta 

básica familiar es donde esta realidad resulta más perceptible, es por ello 

que, para el Centro de documentación y análisis social de la Federación 

Venezolana de Maestros (en adelante CENDAS-FVM) se indica que:  

 
258PADRÓN, D (2018) Billete de máxima denominación solo compra un cartón de huevos. 

[Documento en línea], fecha de la consulta: 26 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.bancaynegocios.com/billete-de-maxima-denominacion-solo-compra-un-carton-de-
huevos/  

http://www.bancaynegocios.com/billete-de-maxima-denominacion-solo-compra-un-carton-de-huevos/
http://www.bancaynegocios.com/billete-de-maxima-denominacion-solo-compra-un-carton-de-huevos/
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El precio de la Canasta Básica Familiar -CBF- de agosto de 2018 es Bs. 
2.081.712.965,87. Aumentó 924.460.114,61 bolívares (308.2 salarios 
mínimos), 79,9%, con respecto al mes de julio de 2018. Se necesitaban 
69.390.432,19 bolívares diarios para cubrir su costo, 23.1 salarios 
mínimos diarios. 

La variación anualizada para el período agosto 2018 / agosto 2017 es 
70.748,1%, Bs. 2.078.774.688,68, 692.9 salarios mínimos (Bs. 
3.000.000,00)259. 

     Partiendo de esta información, queda claro que la canasta familiar para el 

mes de agosto de 2018 oscila en 2.081.712.965,87 bolívares fuertes 

necesitándose entonces 308 salarios mínimos para poder cubrir la canasta 

básica familiar. Esta situación se agudizó en septiembre del mismo año 

cuando el presidente Maduro anunció una serie de medidas económicas 

entre las que figuraba el aumento del sueldo mínimo, la eliminación de cinco 

ceros en la moneda nacional y el nuevo cono monetario en bolívares 

soberanos. Señala el CENDAS-FVM que:  

El precio de la Canasta Básica Familiar -CBF- de septiembre de 2018 es 
Bs. 44.079,02 bolívares soberanos. Aumentó 23.261,96 bolívares 
soberanos (12.9 salarios mínimos), 111,7%, con respecto al mes de 
agosto de 2018. Se necesitaban 1.469,30 bolívares soberanos diarios 
para cubrir su costo, 0.8 salarios mínimos diarios, 24.5 salarios mínimos 
mensuales. 

La variación anualizada para el período septiembre 2018 / septiembre 
2017 es 112.894,2%, Bs.S. 44.040,01260. 

     Según se ha visto, en el mes de septiembre se produjo un incremento de 

la canasta básica en comparación al mes anterior, requiriéndose según el 

CENDAS-FVM 24.5 salarios para poder cubrir su costo, un ejemplo claro de 

la difícil situación alimentaria es que para el CENDAS-FVM “El costo 

promedio de un almuerzo para un trabajador es de Bs.S. 290. El monto del 

 
259Finanzas Digital. CENDAS-FVM. Canasta Básica Familiar de agosto de 2018 es BsF 
2.081.712.965,87 (+79,88%) [Página en línea], fecha de la consulta: 26 de septiembre de 
2018, Disponible en: http://www.f inanzasdigital.com/2018/09/cbf -agosto-2018/  
260Finanzas Digital. CENDAS-FVM. Canasta Básica Familiar de septiembre de 2018 es Bs. S 
44.079,02 (+111,7%) [Página en línea], fecha de la consulta: 26 de septiembre de 2018, 
Disponible en: http://www.f inanzasdigital.com/2018/10/cendas-cbf -sep2018/  

http://www.finanzasdigital.com/2018/09/cbf-agosto-2018/
http://www.finanzasdigital.com/2018/10/cendas-cbf-sep2018/
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ticket de alimentación es de Bs.S. 180,00 mensuales”261 lo que significa, que 

el ticket de alimentación no le alcanza al trabajador ni siquiera para un solo 

almuerzo.  

     Agrega este Centro que la “variación de precios mensual de la Canasta 

Básica Familiar se debe al incremento de precio de todos los grupos que la 

integran”262. Así se tiene que: En primer lugar, “el rubro de servicios públicos 

básicos subió de 81,04 a 2.365,90 bolívares soberanos, 2.819,4%”263, “El 

rubro de educación subió 234,5%, de 1.856,06 a 6.207,89 bolívares 

soberanos”264. La “Salud aumentó 162,9%, de 396,83 a 1.043,32 bolívares 

soberanos”265, “El rubro de vestido y calzado aumentó 2.781,33 bolívares 

soberanos, de 2.628,92 a 5.410,25 bolívares soberanos, como promedio 

mensual, 105,8%”266.  

     Por otro lado, “Los alimentos subieron 11.239,16 bolívares soberanos, de 

11.688,65 a 22.927,81 bolívares soberanos, 96,2%”267. “El alquiler de 

vivienda aumentó 66,7%, de 60,00 a 100,00 bolívares soberanos”268. “Los 

artículos de higiene personal y limpieza del hogar subieron de  Bs.  4.105,56 

a Bs. 6.023,85, 1.918,29 bolívares más, 46,7%”269. En consecuencia, el 

aumento de todos los rubros que componen la canasta básica incide como 

bien lo señala el CENDAS-FVM en la variación mensual del valor de esta, 

evidenciando los datos arrojados, que el ingreso mensual de un trabajador 

no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y que el mismo se 

encuentra deteriorado por la inflación.  

 
261Ibídem. p.1 
262Ibídem. p.1 
263Ibídem. p.1 
264Ibídem. p.1 
265Ibídem. p.1 
266Ibídem. p.1 
267Ibídem. p.1 
268Ibídem. p.1 
269Ibídem. p.1 
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6. Disparidad de precios 

     En relación a la disparidad de precios señalan Benítez S y González, J 

(2008) que:  

La inflación distorsiona el mecanismo de los precios. El mecanismo de 
los precios dentro del sistema en el que se encuentra inmerso, presenta 
como función fundamental, transmitir en el mercado, de un modo 
conciso eficiente y barato la información requerida para que los agentes 
económicos pueden decidir que, como y cuando producir; de esta forma, 
el sistema de precios garantiza la utilización eficiente de los recursos 
disponibles270 

     De lo anterior se tiene que la inflación influye negativamente en el 

mecanismo de los precios, porque afecta los n iveles de productividad, así 

como también la asignación de los recursos productivos y en el caso de 

Venezuela esta situación se complica aún más con la casi inexistente 

información oficial sobre el índice nacional de precios, así lo reseña Juan 

Pablo Olalquiaga representante de la Confederación de Industriales 

(Conindustria) referido por la página web caraotadigital quien expresa:   

y aunado a la casi inexistente información oficial sobre el índice nacional 
de precios “ha dado como resultado que el empresario no puede 
elaborar una estrategia de adaptación al mercado, tal como afirmó 
recientemente el presidente de la Confederación Venezolana de 
Industriales271  

     En consecuencia, no existe por parte de los empresarios e industriales, un 

patrón que le permita de forma eficiente determinar de qué manera se puede 

aprovechar mejor los recursos, es decir, no poseen con precisión información 

acerca de que, como y cuando producir como bien lo señala Olalquiaga, 

 
270BENÍTEZ, S y GONZÁLEZ, J (2008) Índice de Precios al Consumidor Como Método 

Estadístico para Medir la Inflación en Venezuela.  Tesis de Grado publicada. Universidad de 
Oriente. Cumana, Venezuela. p.49 
271CARAOTADIGITAL. Por qué Venezuela vive la peor crisis de su historia. [Página en 

línea], fecha de la consulta: 26 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.caraotadigital.net/economia/el-porque-venezuela-vive-la-peor-crisis-economica-
de-su-historia-en-10-claves/  

http://www.caraotadigital.net/economia/el-porque-venezuela-vive-la-peor-crisis-economica-de-su-historia-en-10-claves/
http://www.caraotadigital.net/economia/el-porque-venezuela-vive-la-peor-crisis-economica-de-su-historia-en-10-claves/
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influyendo este hecho en la productividad y por ende en  la economía del 

país. 

 

7. Control Cambiario 

     El control de cambio es un instrumento de política cambiaria que permite 

básicamente regular oficialmente la compra y venta de divisas en un país, 

evitando a través de él entre otros aspectos: La fuga de capitales al exterior y 

con ello la disminución de las reservas internacionales, el aumento de los 

precios producto de la devaluación de la moneda nacional, la devaluación de 

la moneda protegiendo su valor, así como ejercer un control sobre cierto tipo 

de importaciones, que podrían considerarse no prioritarias para la nación, 

entre otras. 

     Ahora bien, el tipo de cambio aplicado en cada país dependerá del 

comportamiento de la economía nacional, así se tiene entonces, que en 

Venezuela ha existido distintas estructuras cambiarias (unitarias-duales y 

múltiples) obedeciendo como ya se indicó, a la situación económica en la 

que se encuentre el país por un período de tiempo determinado, sobre este 

punto señala Romero H y Fajardo E (2016) que “En el período 1960-2013, 

Venezuela mantuvo de manera relativamente equitativa estructura 

cambiarias múltiples y unitarias. Durante 29 años, mantuvo una única 

referencia cambiaria mientras que por 24 años ha contado con más de una 

referencia cambiaria”272.  

     Es decir, desde 1960 el país mantuvo por 24 años un control de cambio 

único, el cual es un sistema propio de economías equilibradas, sin embargo, 
 

272ROMERO, H y FAJARDO, E (2016) Estructura cambiaria alternativa en Venezuela (1960-
2013): implicaciones y consecuencias . Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias 

Sociales Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín [Revista en línea], fecha de la 
consulta: 28 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://www.redalyc.org/html/993/99345727002/ p. 184 

http://www.redalyc.org/html/993/99345727002/
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otros 29 años ha tenido estructuras cambiarias híbridas o múltiples, las 

cuales se presentan cuando existen algunos factores que tensionan la 

economía o cuando esta se encuentra en crisis, tal y como ha ocurrido en los 

últimos 17 años en Venezuela. Sobre este control de cambio señalan 

Romero H y Fajardo E (2016) que:  

Los eventos políticos que se sucedieron en Venezuela entre diciembre 
de 2002 y febrero de 2003, incidieron negativamente sobre el 
comportamiento de la economía nacional (Banco Central de Venezuela, 
2003). Esta situación, trajo consigo un deterioro de las expectativas por 
parte de los agentes económicos, que acompañado a la caída de los 
ingresos petroleros conllevó al establecimiento de un control cambiario 
en el país. El establecimiento del control de cambio, trajo consigo la 
creación de un mercado paralelo o negro de divisas. Al inicio de la 
implementación del control de capitales, la diferencia entre la cotización 
oficial (fija) y la del tipo de cambio paralelo (libre) se había mantenido 
baja. El aumento generalizado de las materias primas, le había 
garantizado al país un elevado ingreso de divisas273 

     De acuerdo con lo anterior, el control cambiario implementado durante el 

2002-2003 tuvo un impacto negativo en la economía nacional, provocando 

entre otros fenómenos económicos, el surgimiento del llamado mercado 

paralelo o mercado negro de divisas, el cual permitió que existiera una 

diferencia entre el valor oficial de las divisas y su valor en el mercado negro. 

Aunque en principio esta diferencia era baja, el mismo a medida que se iba 

agudizando la crisis iba aumentando, lo que incentivó a que las personas 

solicitaran divisas al gobierno nacional para ingresar a este mercado negro y 

beneficiarse de este diferencial. 

     Asimismo, provocó que las divisas otorgadas a personas naturales o 

jurídicas para la realización de actividades productivas fueran desviadas a 

actividades financieras especulativas en ese mercado negro, ahora bien, con  

la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro, este panorama se agudizó 

agravando aún más la economía nacional, así lo resume Figueroa A (2018) 

al indicar: 
 

273Ibídem. p.180 
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La política cambiaria del chavismo y continuada por el madurismo 
generó no sólo graves distorsiones en la economía venezolana, sino 
también resultados que el gobierno no puede mostrar con orgullo. 

En esta “fiesta” de 15 años, el país cuenta con las reservas 
internacionales más bajas de las últimas 3 décadas y que de acuerdo al 
Banco Central de Venezuela (BCV) suman $9.350 millones (al 1º de 
febrero), un dólar paralelo que aumentó 26 mil veces su valor, una tasa 
de inflación de cuatro dígitos, depresión económica, $60.000 millones 
involucrados en irregularidades cambiarias, según una investigación de 
la Asamblea Nacional y 8.900 empresas cerradas Todo ello 
acompañado de una menor entrega de divisas para las importaciones 
privadas de bienes y servicios, por parte de los organismos estatales 
creados para administrar los dólares: Cadivi y luego Cencoex. 

Desde el año 2003 y hasta este 2018, los gobiernos de Hugo Chávez y 
de Nicolás Maduro experimentaron con ocho esquemas cambiarios con 
el objetivo de “pulverizar el dólar paralelo” y devaluado la tasa oficial en 
seis ocasiones274. 

     De los planteamientos hechos se tiene que durante los últimos 15 años el 

gobierno nacional representado por el chavismo y el madurismo han 

provocado a través del control cambiario impuesto, una tasa inflacionaria sin 

precedentes, el alza continua de los precios y con ello el encarecimiento de 

la vida del venezolano, así como también se ha constituido en una limitante 

para las importaciones avivando el desabastecimiento de productos, la 

corrupción, cierre de empresas, fuga de capitales, entre otros efectos, todo lo 

cual pone en evidencia el fracaso en materia económica. 

     En efecto, este fracaso de debe como antes se indicó, a que el gobierno 

nacional ha manejado las políticas económicas a su conveniencia y 

atendiendo a sus intereses ideológicos y políticos lo que ha provocado el 

desastre económico que hoy vive Venezuela. Al respecto, la citada autora ha 

manifestado que el control cambiario por tomar solo un ejemplo, ha sido 

utilizado por el gobierno como forma de ejercer control y dominio político, así 

 
274FIGUEROA, A (2018) El control de cambio cumple 15 años de f racaso económico. 

[Revista en línea], fecha de la consulta: 28 de septiembre de 2018, Disponible en: 
http://elestimulo.com/elinteres/el-quinceanero-control-de-cambio-no-tiene-nada-que-celebrar/ 
p.1 

http://elestimulo.com/elinteres/el-quinceanero-control-de-cambio-no-tiene-nada-que-celebrar/
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como también el mecanismo idóneo para asfixiar al empresariado. En 

relación a esta dominación expone el diputado Rafael Guzmán, presidente 

de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional que:  

El control de cambio ha sido utilizado como una forma de dominación 
política y social, al punto que el propio Aristóbulo Istúriz dijo en una 
oportunidad, que si quitaban el control, tumbaban al gobierno. Bajo esa 
estructura de a quién le doy dinero, acabaron con el sector productivo. 
Además cuando se tiene un proyecto de dominación política, eso choca 
con la economía, no pueden ir de la mano. Con este control se quiso 
administrar la miseria”275. 

     En consecuencia, la dominación política ejercida a través de los distintos 

controles, tanto el control de precios como el control cambiario, permitió que 

la crisis económica se agravara, y que el mercado negro influyera con fuerza 

en los precios y en la posibilidad de adquirir los productos por parte de los 

consumidores. Por todo lo expuesto, se concluye que es necesario para el 

mejoramiento de la economía y de la situación de los venezolanos, la 

eliminación de controles y permitir que la economía fluya y sea dirigida 

libremente por el mercado.  

 

8. Disminución de las importaciones 

     El control de cambio y el control de precios incidieron como antes se 

explicó en la disminución de las importaciones y en el cierre de empresas, 

provocando la ausencia de productos especialmente productos básicos. 

Según la consultora ecoanalítica “pasaron de $36.901 millones en 2015 a 

$11.895 millones en 2016”276. Es por esto, que a criterio de Juan Pablo 

Olalquiaga representante de Conindustria “La industria en el país ha sido uno 

de los sectores más afectados por esta política económica y por ende la 

 
275Ibídem. p.1 
276Ibídem. p.1 
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población, que ha visto cómo disminuye la oferta de bienes especialmente 

alimentos y medicinas”277. Agrega que:  

El país tenía 12.700 industrias, que ya en ese entonces era baja con 
respecto a otros países. Hoy cuenta con 3.800 empresas de las cuales 
unas 600 pertenecen al sector oficial y, las privadas están trabajando al 
25% de su capacidad instalada, lo cual hace prácticamente inviable que 
las empresas se puedan mantener. Estos 15 años de control de cambio 
han sido cancerosos y demoledores para la industria, han aniquilado la 
producción del país278 

     Se observa claramente, como el sector industrial ha sido gravemente 

afectado por las políticas económicas implementadas, lo que ha originado el 

cierre de muchas empresas, reduciendo así el sector industrial en el país, 

anulando la productividad y haciendo a la nación más dependiente de los 

recursos provenientes de la renta petrolera, la cual también se ha visto 

afectada por la economía mundial y la disminución de su producción como ya 

se abordó, lo que se traduce en desempleo, economía informal, aumento de 

la delincuencia, desabastecimiento, sobreprecios, acaparamientos, entre 

otros.  

 

9. La escasez de recursos 

     El desabastecimiento de bienes se ha convertido en Venezuela en una 

constante en el país, producto como se dijo antes, de la crisis económica, del 

cierre de empresas, del debacle petrolero, la dificultad de adquirir divisas 

debido a los controles impuestos por el Estado venezolano a través del 

control de cambio, las fiscalizaciones y sanciones a empresas y empresarios, 

el control sobre la producción, el control de precios, solo por mencionar 

algunos que impiden la importación de productos y materias primas. A criterio 

de María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, “una de las 

 
277Ibídem. p.1 
278Ibídem. p.1 
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causas de que los anaqueles luzcan vacíos es la falta de confianza en el 

régimen venezolano”279. 

En este momento estamos en niveles muy altos de desabastecimiento, 
por encima de 80 por ciento a nivel nacional. Una de las causas de que 
los anaqueles luzcan vacíos es la falta de confianza en el régimen 
venezolano, que no establece reglas claras. “Todo el mes de enero, en 
cada semana, manejamos noticias diferentes sobre la forma de 
distribución y comercialización de alimentos; el resultado es que 
nuestros anaqueles a nivel nacional están vacíos280 

 

     De lo citado se desprende que el desabastecimiento en Venezuela supera 

el 80% cifra que resulta alarmante para un país que contaba con los medios 

para poner en marcha el aparato productivo nacional, sin embargo, la 

realidad es otra, la desconfianza hacia el gobierno por parte del sector 

empresarial debido a las fiscalizaciones, la imposición de medidas arbitrarias 

e ilegales, así como las sanciones penales a empresarios y expropiaciones 

han desarticulado la inversión en el país y han desmotivado la inversión 

extranjera. Adiciona al tema la mencionada representante que:  

 

celebró que el régimen venezolano haya eliminado el tipo de cambio 
Dipro (Bs. 10 por dólar), aunque se lamenta que insista en mantener un 
control de cambio que distorsionó la economía venezolana. 

Advirtió que la desconfianza en el régimen no hace viable el nuevo 
Dicom, que busca que la oferta de divisas venga del exterior. El 
Gobierno cada vez tiene las arcas más vacías y aspira a que los 
venezolanos que tienen divisas las cambien a la tasa Dicom y las 
ingresen de nuevo a la economía. Eso requiere confianza. 

     Significa entonces, que el control de cambio se convierte en una de las 

principales causas del desabastecimiento en el país, y así también lo 

confirma Juan Pablo Olalquiaga antes citado indicando que “El control de 

 
279DIARIO LAS AMERICAS. Aseguran que el desabastecimiento en Venezuela supera el 
80% [Página en línea], fecha de la consulta: 29 de septiembre de 2018, Disponible en: 

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/aseguran-que-el-desabastecimiento-
venezuela-supera-el-80-n4142517  
280Ibídem. p.1 
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cambio y la penalización de transar divisas fuera de los esquemas 

cambiarios establecidos fue perjudicial, porque hizo que disminuyeran 

significativamente los inventarios”281. No cabe duda entonces, que se 

requiere una reforma sustancial en esta materia y aunque con la eliminación 

de un tipo de cambio se dio un gran paso, esto no resulta suficiente sino se 

vuelve a ganar la confianza para la inversión en el país. 

     Sin embargo, el gobierno insiste en paliar la crisis con racionamientos y 

controles, lo que provocará que las pocas empresas que aún permanecen en 

el país bajen sus santa marías ante la imposibilidad de seguir laborando; por 

ende, la salida a esta crisis es fomentar la inversión garantizando un clima de 

seguridad y eso solo es posible dejando a un lado interés partidistas e ideas 

ideológicas y aplicar medidas económicas y financieras reales y efectivas 

que contribuyan a la salida de la crisis en Venezuela. 

 

10. El gasto Público y la renta petrolera 

     A los problemas que ya se han mencionado, es necesario adicionarle el 

exceso en el gasto público y la renta petrolera, los cuales a criterio de 

Guerrero A (s/f) son dos factores más que juegan un papel fundamental en 

esta crisis económica, señalando lo siguiente:  

De manera que si el gasto excede el ingreso fiscal, independientemente 
que los precios del petróleo crezcan, así como los impuestos, ni todo el 
dinero del mundo podrá alcanzar para financiar un gasto público voraz 
que adolece de racionalidad, responsabilidad y controlabilidad. Así 
identificamos las fuentes de la inflación, un gobierno que gasta mucho 
más de lo que recibe en forma de renta del petróleo más impuestos, y lo 
hace por definición y razones ideológicas, lo cual requiere de las dos 
palancas mencionadas arriba para multiplicar los bolívares; a saber, la 
primera, restarle poder de compra a la moneda, al devaluar el bolívar, y 

 
281FIGUEROA, A. Op. Cit. p.1 
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la segunda, eliminada la autonomía del Banco Central, girarle 
instrucciones para que financie la voracidad fiscal del Gobierno282.  

     En otras palabras, el gobierno nacional tiene un gasto público que supera 

los ingresos provenientes de la renta petrolera y del pago de impuestos, esto 

debido al mal manejo de los recursos económicos por parte del gobierno 

nacional y a los hechos de corrupción, lo cual obligó al gobierno a aplicar 

medidas como la devaluación, la emisión de dinero inorgánico, entre otras, 

con la finalidad de poder así financiar los planes ideológicos de sus 

gobernantes. Como bien lo señala el economista y diputado de la Asamblea 

Nacional José Guerra:  

El dispendio institucionalizado por el Estado ha sido patente en los 
últimos años. El Gobierno ha despilfarrado mucho dinero. “Empezó a 
regalar dinero al exterior, comenzó a construir satélites que no son de 
utilidad, abandonó las escuelas, los hospitales, comenzó a estatizar las 
empresas que antes funcionaban bien en manos privadas, las cuales 
están ahora quebradas todas283. 

     De acuerdo a los racionamientos que se han venido realizando, los 

gobernantes durante estos últimos 17 años han derrochado los recursos 

económicos del país en sufragar sus propósitos y ambiciones políticas, 

dejando a un lado la inversión en aspectos fundamentales para la nación 

como educación, seguridad, salud, vialidad, agricultura, entre otros. Es 

oportuno, en este punto indicar que durante la presidencia del fallecido Hugo 

Chávez el barril de crudo llegó a cotizarse en 100 dólares, sin embargo, 

estos ingresos fueron despilfarrados y otra parte destinada “a financiar 

programas sociales y subsidios alimentarios, lo que se volvió insostenible 

cuando el precio del petróleo bajó a menos de la mitad”284. 

 
282GUERRERO, A (s/f ) Inf lación por control de cambio. [Página en línea], fecha de la 
consulta: 30 de septiembre de 2018, Disponible en: http://cedice.org.ve/inflacion-por-contro l-

de-cambio-alexander-guerrero-e/  
283Ibídem. p.1 
284Ibídem. p.1 
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     En otras palabras, no se invirtió de la manera debida los recursos 

provenientes de la renta petrolera, ni se aseguró aumentar la productividad y 

la independencia del petróleo previendo una caída de los ingresos 

provenientes de estos, sino que, por el contrario, se destruyó el aparato 

productivo nacional y el país se volvió aún más dependiente de los ingresos 

petroleros, pues cuenta con poca o casi nula producción de otros rubros 

exportables, por lo que la disminución de estos ingresos ha provocado el 

colapso de la economía, pues no se tienen las divisas necesarias para la 

inversión interna. 

     Actualmente, la producción petrolera en Venezuela se ha ido 

desplomando y se encuentra a criterio de especialistas en los niveles más 

bajos en tres décadas, esto basado en los datos suministrados por la propia 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe 

mensual sobre el mercado petrolero en el que se señala que “Venezuela 

extrajo en mayo 1,39 millones de barriles de petróleo, 2,7% menos que el 

mes anterior. Ese dato, citado por la OPEP y procedente de diversos 

institutos especializados independientes, acentúa la pronunciada tendencia a 

la baja de la producción petrolera del país.”285.  

     En consecuencia, la producción petrolera presenta una reducción 

bastante considerable y nunca vista durante toda la historia de la Venezuela 

petrolera salvo la paralización que tuvo a raíz del paro petrolero del 2002, lo 

que ha propiciado la caída del precio del barril del petróleo y con ello se ha 

presentado una disminución en los ingresos del país. Para el mes de agosto 

de 2018 el precio del crudo venezolano “se situó en 448,91 yuanes (65,24 

dólares) frente a los 456,56 yuanes (66,84 dólares) en los que se cotizó entre 

 
285LA CALLE. Nueva Caída De La Producción Petrolera De Venezuela Reporta La OPEP. 

[Página en línea], fecha de la consulta: 30 de septiembre de 2018, Disponible en: 
https://lacalle.com.ve/2018/06/12/nueva-caida-de-la-produccion-petrolera-de-venezuela-
reporta-la-opep/  
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el 6 y 10 de agosto, informó hoy el Ministerio del Petróleo del país 

suramericano”286. 

     Por todo lo expuesto, se puede concluir que Venezuela se encuentra 

sumergida en una grave crisis económica, evidenciada por la existencia de 

diversos fenómenos como la hiperinflación que eleva abruptamente los 

precios de bienes y servicios, la disminución del producto interno bruto y la 

dependencia de la renta petrolera, la emisión descontrolada de dinero 

inorgánico por parte del Banco Central, el gasto público desproporcionado en 

comparación a los ingresos que tiene el país, un control cambiario aplicado 

por un largo periodo de tiempo que no pudo levantarse ni siquiera cuando el 

país tuvo los mayores ingresos petroleros de su historia, todo esto unido a la 

falta de información oficial sobre la situación económica real del país ha 

llevado al país a un debacle económico sin precedentes cuya superación 

solo será posible si se aplican las medidas económicas pertinentes.  

 

3.2 Indicadores Sociales 

     Son diversas las razones que puede tener el individuo para tomar la 

decisión de buscar oportunidades más allá de las fronteras, entre las que se 

encuentran como ya se indicó, las razones políticas y económicas, pero 

aunado a estas, también existe motivos de orden social que empujan a las 

personas a emigrar. En el caso de Venezuela, la crisis no solo es económica 

sino también social, producto de la misma situación por la que ha atravesado 

el país en los últimos años y que se ha venido agudizado a medida que se 

recrudece la situación económica del país.  

 
286El Nuevo Diario. El precio del petróleo venezolano vuelve a caer y se sitúa en 65,24 

dólares. [Página en línea], fecha de la consulta: 30 de septiembre de 2018, Disponible en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/472431-venezuela-crisis-caida-precio-
petroleo/  

https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/472431-venezuela-crisis-caida-precio-petroleo/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/472431-venezuela-crisis-caida-precio-petroleo/


163 
 

     A criterio de Cabezas y De Elia (2008) durante los últimos 30 años 

Venezuela ha presentado problemas de orden social que se han agravado 

con la implementación del proyecto político del socialismo del siglo XXI, a 

pesar que durante el gobierno del extinto presidente Chávez estaban a su 

favor los medios económicos y políticos que le hubiesen permitido superar 

muchos de estos problemas, así se desprende de lo expuesto por estos 

autores al indicar: 

También se reconoce que el actual gobierno tuvo en determinados 
momentos una ascendencia importante en el ánimo social, para fijar el 
curso y avanzar en cambios estructurales sin mayores obstáculos 
políticos y financieros. Porqué entonces, como se verá, la mayoría de 
estos problemas permanecen intactos o se han venido agravando con el 
tiempo287. 

     Se deduce de lo anterior, que el país ha presentado problemas sociales 

desde hace varias décadas, sin embargo, durante el gobierno de Chávez 

estos se han ido agravando y así se evidencia según los autores “de los 

estudios, reportes comunitarios y las mismas cifras oficiales, a las que hoy se 

tiene menos acceso, los cuales revelan avances poco significativos”288 

[Palabras propias agregadas], por lo que en la gestión del presidente Chávez 

a pesar que hubo un ánimo social como lo describen estos autores, eso no 

fue suficiente para superar muchos de estos problemas. 

     Por el contrario, estos problemas empeoraron a pesar que este gobierno 

contó con los recursos económicos provenientes del alza de los precios del 

petróleo y el poder político que le permitía gobernar libremente, pues eran 

pocas las restricciones debido al apoyo popular con el que contaba el 

mandatario y un sector opositor al gobierno casi imperceptible, sin embargo, 

esto no fue aprovechado y no hubo realmente una política en materia social, 

 
287CABEZAS, L y D^ ELIA, Y (2008) La política Social en Venezuela. Revista Ildis Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales.  [Revista en línea], fecha de la consulta: 01 de 
octubre 2018, Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/05574.pdf  p.1 
288Ibídem. p.1 
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sino un conjunto de medidas populistas acordes a los fines ideológicos del 

gobierno nacional. En este sentido, señalan los citados autores que:  

A partir del 2006 y con el giro hacia una revolución socialista, el gobierno 
ha venido proponiendo soluciones sesgadas desde el punto de vista 
ideológico, en muchas formas vacías de respuesta y fundamentadas en 
la negación de estos problemas. Para exponerlos brevemente, los 
agruparemos en cuatro esferas: a) la seguridad de medios de vida; b) 
las condiciones de vivienda; c) las protecciones a la salud y d) las 
oportunidades educativas289. 

     Según lo anterior, existen un conjunto de problemas sociales a los que el 

gobierno nacional no ha dado la solución debida, en virtud, de su insistencia 

de aplicar medidas con fundamento ideológicos, las cuales lejos de solventar 

el problema ha contribuido a empeorarlo. Para los autores in comento 

agrupan estos problemas en 4 esferas a saber: 1) la seguridad de medios de 

vida; 2) las condiciones de vivienda; 3) las protecciones a la salud y d) las 

oportunidades educativas y en cada uno de ellos hacen un breve análisis de 

las condiciones en que se encontraban y del estado actual, para de esta 

manera poder comparar y determinar si en efecto se ha mejorado la situación 

o si por el contrario la misma ha empeorado.  

 

1. La seguridad de medios de vida 

     Acerca de este punto señalan Cabezas y De Elia (2008) lo siguiente:  

A finales de los noventa, la mayoría de los venezolanos no encontraba 
un trabajo estable, productivo ni bien remunerado. La escasez y 
precariedad de los puestos de trabajo se convirtió en un problema 
crónico, que comenzó con la contracción de la oferta de empleo formal 
en los años ochenta y terminó, después de casi veinte años de bajos 
salarios, cierre de empresas y debilidad de las organizaciones gremiales 
y sindicales, en el desplazamiento de trabajadores activos y la mayor 
parte de la población buscando trabajo por primera vez principalmente 

 
289Ibídem. p.1 
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jóvenes y mujeres, a la economía informal o la migración fuera del 
país290. 

     Según lo anterior, la década de los 90 fue una época caracterizada por 

una fuerte crisis económica, el desempleo que venía contrayéndose desde 

los 80 y que provocó el aumento del empleo informal como solución a la 

carencia de puestos de trabajo producto de la falta de inversión, el cierre de 

empresas y los bajos salarios que motivaron a muchos venezolanos a 

emigrar. Actualmente, esta realidad no ha variado mucho y aunque la tasa de 

desempleo es inferior esto no se debe a fuentes de trabajo productivo, es 

decir, al aumento de la producción, sino al aumento de la nómina del sector 

público. Sobre esto señalan los autores citados que:  

En los últimos 9 años, hay menos empleos productivos que antes. Con 
excepción de los años 2002-2003, el desempleo comenzó a bajar 
llegando al 9 en el 2007, pero ello no se debe a una expansión de la 
producción económica sino al aumento del empleo público y a las 
ayudas monetarias otorgadas por el gobierno, teniendo en cuenta que 
en las estadísticas oficiales los perceptores de estas ayudas se 
contabilizan ahora como población ocupada291. 

     Como se puede entender, existe una caída del trabajo productivo y un 

aumento de los gastos públicos, pues se ha ido incorporando a ciudadanos a 

la nómina del Estado o a las ayudas sociales brindadas a través del llamado 

carnet de la patria y las distintas misiones creadas por el gobierno nacional. 

Es importante resaltar lo mencionado por los autores que los beneficiarios de 

estas ayudas son considerados población ocupada, lo cual resulta 

contraproducente para el manejo de los verdaderos índices de desempleo y 

de producción del país.  

     Por otro lado, es importante mencionar que estas ayudas no cubren la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas, tampoco se 

constituyen en una solución para evitar el desempleo y garantizar fuentes de 

 
290Ibídem. p.2 
291Ibídem. p.2 
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trabajo productivo, lo que incide que aumente la tasa de empleo y 

desocupación, disminuya el productivo interno bruto, y se desproteja a una 

parte importante de la población quienes no tienen acceso a estos beneficios 

por ser opositores al gobierno nacional. Esto trae como consecuencia a 

criterio de estos expertos:  

1.1 Caída del empleo productivo:  

     Sobre este punto refieren los autores que “además que existen menos 

empleos productivos que antes también ha disminuido la cantidad de horas 

trabajadas. Para el 2007, el 58% de los ocupados trabaja menos de 40 horas 

a la semana”292, evidenciando como la crisis económica y la incompetencia 

del gobierno aceleran la caída de la actividad económica y de la destrucción 

de empleo, provocando graves efectos sociales. De acuerdo a la página 

electrónica el venezolano el índice del desempleo es del 12% según datos 

suministrados por los sindicatos, mientras que para el “INE fue 6% a finales 

de 2015”293. 

     En cuanto al desempleo de los jóvenes, señala la mencionada página 

que: 

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo emitido en mayo 
indica que en América Latina hay 9 millones de jóvenes desempleados, 
14,2% de la población apta para trabajar. Agrega que Argentina y 
Venezuela tienen las peores tasas (20% cada uno) de desempleo 
juvenil, seguidos por Uruguay, Chile y Colombia con 18,5%, 16,1% y 
15,5 %, respectivamente294. 

     De estos datos se desprende, que la tasa de desempleo en Venezuela es 

actualmente alta y la población más afectada son los jóvenes, quienes no 

 
292Ibídem. p.2 
293EL VENEZOLANO. Más del 30% de la Juventud Venezolana se Encuentra Desempleada. 
[Página en línea], fecha de la consulta: 01 de octubre 2018, Disponible en: 

http://www.elvenezolano.com/2016/05/09/mas-del-30-la-juventud-venezolana-se-encuentra-
desempleada/ p.1 
294Ibídem. p.1 
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pueden acceder a un trabajo digno a pesar muchas veces de contar con 

carreras técnicas universitarias o licenciaturas, haciendo esta falta de 

empleo, que los jóvenes no ocupen cargos de acuerdo a su profesión, sino 

que busquen en empleos informales medios de subsistencia; asimismo, esta 

falta de empleo influye a que muchos jóvenes cometan delitos, permanezcan  

desempleados o tomen la decisión de emigrar en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales.  

 

1.2 Menos poder adquisitivo:  

     Acerca de este punto señalan los autores in comento que: 

El gobierno ha venido dictando medidas de inamovilidad laboral, así 
como incrementos anules del salario mínimo. Pero estos aumentos no 
han logrado impactar en el poder adquisitivo de los ingresos laborales. 
Igual que en la década pasada el salario mínimo para el 2007 alcanzaba 
solamente para cubrir el 30% de la canasta básica.”295.  

     Con respecto al poder adquisitivo este no solo se constituye en un 

indicador económico de la crisis como anteriormente se explicó, sino también  

en un indicador social de la misma, pues, la mayor parte de la población 

venezolana no puede cubrir con sus ingresos ni siquiera sus necesidades 

básicas, ya que como bien se explicó la canasta básica familiar en el país 

oscila aproximadamente en los 44.079,02 bolívares soberanos, mientras que 

el sueldo mínimo mensual es de 1.800 bolívares soberanos, lo que impide 

que las personas puedan acceder a la mayor parte de bienes y servicios y a 

tener una mejor calidad de vida.  

 

 

 
295CABEZAS, L y D^ ELIA, Y. Op. Cit. p.2 
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1.3 Empleos públicos precarios:  

     Sobre este punto señalan los autores que: 

No obstante, a los empleos precarios del sector informal se suman ahora 
los “nuevos trabajadores del Estado” quienes en su mayoría ingresan 
bajo la figura de la simulación laboral o a través de contrataciones o 
ayudas en la que se niega la existencia de vínculos laborales. Entre las 
figuras más frecuentes se encuentran los asesores, los colaboradores, 
los voluntarios y las cooperativas296. 

     De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la 

situación económica del país y las medidas aplicadas por el gobierno 

nacional como las ocupaciones y las expropiaciones han provocado el cierre 

de un número importante de empresas privadas aumentando el índice de 

desempleo en el país, sin embargo, el Estado para cubrir estos números ha 

incorporado a estos trabajadores al aparato productivo estatal a través de 

figuras que no brindan ningún tipo de seguridad y estabilidad laboral. Sobre 

el trabajo precario en Venezuela, señala la página web el impulso lo 

siguiente: 

Hay un fenómeno creciente en el mercado de Venezuela. Se trata del 
aumento del trabajo precario, es decir personas empleadas, pero con 
jornadas muy limitadas de tiempo, ingresos por debajo del salario 
mínimo y sin seguridad social o ningún tipo de protección laboral”, 
advierte el sociólogo Nelson Fréitez. 

Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) apuntan que 
35% de la población que ejerce actividades económicas está bajo 

condiciones de trabajo precarias297. 

     En definitiva, en Venezuela se ha producido una aumento del trabajo 

precario, es decir, personas que se encuentran empleadas pero en 

condiciones laborales poco o en absoluto beneficiosas que le impiden gozar 

de un empleo digno y demás beneficios laborales tal y como lo consagra la 

 
296Ibídem. p.3 
297EL IMPULSO.COM. Aumentan las formas de trabajo precario. [Página en línea], fecha de 
la consulta: 01 de octubre 2018, Disponible en: 
https://www.elimpulso.com/2014/10/15/aumentan-las-formas-de-trabajo-precario/  
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Constitución Nacional de la República, la Ley Orgánica del Trabajo los 

Trabajadores y las Trabajadoras, así como los tratados, convenios y 

acuerdos internacionales. También es oportuno acotar, que la situación 

económica del país y el desabastecimiento, provocó el surgimiento de una 

actividad económica que puede ser catalogada como trabajo precario que es 

el denominado bachaquero, el cual no goza de ningún beneficio laboral y por 

el contrario se trata de una actividad sujeta a represión. 

 

1.4 Mayor dependencia y desigualdad económica:  

     En relación a esto señalan Cabezas y De Elia (2008) que: 

Las ayudas sociales incidieron en la pobreza económica. En el 2007, la 
pobreza extrema bajó a 9% como resultado de transferencias y otros 
ingresos no contabilizados como sueldos y salarios que representan 
aproximadamente la mitad de la estructura de ingresos de los más 
pobres. Sin embargo, las desigualdades económicas continúan. Cifras 
oficiales indican que entre 1997 y 2005, lo más pobres redujeron su nivel 
de percepción de ingresos de 3% a 1.4% así como los más ricos 
también disminuyeron el suyo de 42% a 37.6%298.  

     A través de las políticas de justicia social y redistribución de la riqueza 

implementada por el gobierno bolivariano por medio de las ayudas sociales 

contribuyeron a reducir la pobreza, así como las desigualdades de ingresos 

hasta tal punto que Venezuela en el 2010 fue considerado como el país más 

igualitario, puesto que permitió a la clase más desprotegida tener un mayor 

ingreso, mayor consumo de calorías gracias a los planes diseñados para la 

distribución de alimentos, acceso a la salud y educación entre otros, todo lo 

cual tuvo un impacto político muy positivo para el gobierno. 

     Sin embargo, la implosión económica de Venezuela ha venido acabando 

con estos logros, abriendo nuevamente la brecha de diferencias entre el 

 
298CABEZAS, L y D^ ELIA, Y. Op. Cit. p.3 
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pobre y el rico al reducir los ingresos de estos, al afectar su poder adquisitivo 

y al no poder gozar de los mismos beneficios que en la época de bonanza 

recibieron. Ahora bien, aunque el rico también ha visto reducido su nivel de 

ingreso, es innegable que sus efectos sobre ellos no tienen la misma 

repercusión que el menos favorecido, quien además ahora es mucho más 

dependiente del gobierno y sus políticas sociales.  

 

1.5 Pobreza:  

     La hiperinflación, la disminución del poder adquisitivo, la precariedad de 

los salarios, la dependencia y desigualdad económica entre otros factores 

promueven la pobreza en el país, tal y como antes se indicó, la pobreza 

extrema en Venezuela para el 2007 era del 9% sin embargo, esta cifra ha ido 

considerablemente en aumento en virtud de la crisis económica, y así lo 

reseñan Bermúdez et al en su Informe sobre la movilidad humana 

venezolana al establecer:  

Ante el recrudecimiento de la crisis económica, su impacto en lo social 
está acompañado de una crisis humanitaria de alarmantes 
consideraciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI, 2017), la pobreza en Venezuela pasó de un 48,4% en 
2014 a un 87% en 2017, con un 61,2% de pobreza extrema. Sostiene la 
encuesta que en un contexto hiperinflacionario como el actual, todos los 
hogares venezolanos están por debajo de una línea de pobreza 
inalcanzable. En cuanto a la tasa de desempleo, la misma pasó de un 
7,5% a un 9% de venezolanos cuyas limitaciones salariales contrastan 
con los altos precios de los productos. Este aumento en el desempleo se 
vincula con el cierre de al menos 500.000 empresas en los últimos diez 
años según lo señala Portafolio (2018), publicación del Consejo Nacional 
del Comercio y los Servicios de Venezuela el cual destaca que en la 
actualidad solo operan unas 250.000 compañías en contraste con las 
830.000 que funcionaban en 2002299. 

     En definitiva, en Venezuela es alto el índice de pobreza, en especial la 

pobreza extrema y esto se debe a la crisis económica por la que atraviesa el 
 

299BERMÚDEZ, Y; MAZUERA, R; ALBORNOZ, N y MORFFE, M. Op. Cit. p.6  
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país y a la falta de políticas económicas y sociales eficientes por parte del 

gobierno nacional que contribuyan a controlar y mitigar el impacto de esta 

crisis. La pobreza se ha convertido entonces en otro de los factores que ha 

impulsado la emigración de venezolanos en búsqueda de mejores 

condiciones de vida.  

 

2. Las condiciones de vivienda. 

     En relación a las condiciones de vivienda, los especialistas Cabezas y De 

Elia (2008) señalan que en Venezuela existía y aún persiste el problema de 

déficit habitacional, así como también la necesidad de mejorar aquellas 

viviendas autoconstruidas por el pueblo, sin embargo, a opinión de estos el 

gobierno aplicó algunas políticas dirigidas a superar estos problemas. En 

primer lugar se dedicó a la construcción de nuevas viviendas la cual no 

cumplió con los porcentajes esperados pues se “calcula que el porcentaje de 

viviendas construidas por el sector público, no supera el 30% del total 

previsto y esto no se debe a falta de recursos sino a bajos porcentajes de 

ejecución”300.  

     En otras palabras, el gobierno no construyó el número de viviendas 

prometidas y esto no se debe a problemas de recursos sino a problemas de 

ejecución. Ante esta situación el gobierno comenzó a través de la banca 

pública y privada a otorgar créditos para que las personas pudieran adquirir 

viviendas en el mercado primario y secundario, así como créditos para la 

autoconstrucción a través de algunos organismos del Estado y los consejos 

comunales.  

     A pesar de esto, el déficit de vivienda en Venezuela sigue siendo alto, y 

actualmente con la inflación y la crisis económica es cada vez más difícil 

 
300Ibídem. p.4 
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adquirir una vivienda propia, autoconstruirla o remodelarla, lo que ha 

provocado un incremento de la demanda de viviendas en alquiler, cuyo 

mercado también se ha visto afectado por las leyes vigentes en materia de 

arrendamientos que han provocado una contracción en la oferta, generando 

en las personas la necesidad de emigrar bien para gozar de un techo digno 

en otro país o bien para ahorrar el dinero y con el diferencial cambiario poder 

adquirir o mejorar su vivienda en Venezuela. 

 

3. La protección a la salud 

     Respecto al tema de la salud, este se ha convertido en uno de los 

mayores problemas sociales que afronta el país, de acuerdo a cabezas son 

distintos los inconvenientes que se presentan en esta materia y que agudizan 

cada vez más la prestación del servicio. Para especialistas Cabezas y De 

Elia (2008) algunos de estos problemas son los siguientes: 

- Problemas de Infraestructura, pues “la arquitectura sanitaria no ha 

sido modificada desde hace 70 años”301 siendo evidente además del 

colapso estructural, la incapacidad de atender al alto número 

poblacional que actualmente tiene Venezuela.  

 

- Deficit de atención sanitaria pues a criterio de los mencionados 

autores “el financiamiento público ha sido insuficiente para cubrir los 

gastos del sistema asistencial, el cual se ha mantenido en un 

promedio del 1.6% del PIB. Haría falta un 7% del PIB para garantizar 

la universalidad del sistema de salud”302. 

 
301Ibídem. p.6 
302Ibídem. p.6 
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     Lo anteriormente citado, es de gran interés porque demuestra las razones 

por las cuales el sistema de salud pública en Venezuela se encuentra 

sumergido en el caos, partiendo del hecho que el presupuesto asignado para 

un sector tan importante como este es irrisorio en comparación a los 

requerimientos existentes, y por otro lado, no se cuenta con una 

infraestructura, ni con un sistema eficiente, lo que hace que muchas 

personas acudan a la medicina privada y a los seguros privados, para gozar 

de atención hospitalaria.  

     Además de estos problemas, se suma la insuficiencia de personal de la 

salud motivado al fenómeno de la migración, de acuerdo a la página web 

Prodavinci “se estima que 22.000 médicos venezolanos han emigrado, según 

la Federación Médica Venezolana. Eso representa un tercio de los 

profesionales que había en el país en 2014”303, pero no solo los médicos han  

abandonado el país, también lo ha hecho el personal de enfermería, y sobre 

esto señala Laguna A (2017) que “50 por ciento de déficit del personal de 

enfermería existe en Venezuela”304.  

     Como se observa, es preocupante la situación del personal de la salud en  

Venezuela, pues las condiciones laborales (salarios y ambiente de trabajo) 

motivaron a que muchos de estos profesionales emigraran en búsqueda de 

mejores condiciones para el ejercicio de su profesión, comprometiéndose de 

esta manera la prestación del servicio de la salud en el país y la vida de los 

pacientes. 

      Otro de los problemas presentados en el sector de la salud, es la 

aparición de enfermedades que habían sido erradicadas hace muchos años 

 
303Prodavinci (2018) 10 datos sobre la situación de salud en Venezuela según la OPS. 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 01 de octubre 2018, Disponible en: 
https://prodavinci.com/10-datos-sobre-la-situacion-de-salud-en-venezuela-segun-la-ops/  
304LAGUNA, A (2017) 50 por ciento, es el déf icit de enfermeros en Venezuela. [Documento 
en línea], fecha de la consulta: 02 de octubre 2018, Disponible en: https://www.el-
carabobeno.com/50-ciento-def icit-enfermeros-venezuela/ p.1 

https://prodavinci.com/10-datos-sobre-la-situacion-de-salud-en-venezuela-segun-la-ops/
https://www.el-carabobeno.com/50-ciento-deficit-enfermeros-venezuela/
https://www.el-carabobeno.com/50-ciento-deficit-enfermeros-venezuela/
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a raíz de la desatención en los programas de salud, y la falta de vacunas en 

el país. Así lo reseña la Agencia Anadolu citada por el diario semana al 

señalar: 

Se suponía que eran enfermedades erradicadas pero volvieron a 
Venezuela, aparentemente para quedarse. Los casos de difteria, 
sarampión, malaria e incluso de tuberculosis han aumentado, incluso 
cobrando la vida de algunos pacientes. 

“En Venezuela han ido apareciendo enfermedades que tienen que ver 
con la miseria, el hambre, la falta de controles sanitarios, la falta de 
aplicaciones de vacunas en los momentos necesarios”, le aseguró el 
diputado y nefrólogo venezolano, Winston Flores305 

     De acuerdo con lo anterior, enfermedades como el sarampión, la malaria 

y la tuberculosis han reaparecido en Venezuela, hecho que se consti tuye en  

un verdadero retraso en materia de salud para el país y que pone en 

evidencia las condiciones precarias en las que se encuentra el sistema de 

salud y el país en general. Actualmente, las faltas de vacunas para los niños 

o los altos costos de las mismas dentro del territorio nacional ha motivado el 

desplazamiento de muchos venezolanos hacia las fronteras de otros países 

como Brasil y Colombia, con la finalidad de poder acceder a estas tal y como 

lo expresa el reporte de esta agencia al indicar:  

Desde hace un par de años, la vacuna se consigue en contadas 
consultas privadas del país a precios dolarizados. Lo mismo sucede con 
la de hepatitis A. Los médicos o instituciones dedicadas a la vacunación 
las importan para colocárselas a sus pacientes. En algunos casos 
cobran lo que les cuestan, sin ganarles nada; en otros aumentan un 
poco el de por sí elevado monto y hacen de esto un negocio. 

El precio de la vacuna para la varicela es de unos 100 dólares, mientras 
que la de la hepatitis es de 90 dólares. El sueldo base de un venezolano, 
sin el bono de alimentación, es de menos de un dólar al mes, según la 
tasa de cambio no oficial306. 

 
305SEMANA. Enfermedades erradicadas ganan terreno en Venezuela. [Documento en línea], 
fecha de la consulta: 02 de octubre 2018, Disponible en: 

https://www.semana.com/mundo/articulo/enfermedades-erradicadas-ganan-terreno-en-
venezuela/555418 p.1 
306Ibídem. p.1 

https://www.semana.com/mundo/articulo/enfermedades-erradicadas-ganan-terreno-en-venezuela/555418
https://www.semana.com/mundo/articulo/enfermedades-erradicadas-ganan-terreno-en-venezuela/555418
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     Es evidente entonces, que los venezolanos no tienen la posibilidad de 

adquirir estas vacunas, lo que trae como consecuencia que se contraigan 

enfermedades o que se pierda la vida, cuando esto puede evitarse a través 

de la inmunización. Por otro lado, el desabastecimiento de medicinas, 

tratamientos médicos y retrovirales es otro de los problemas que se 

presentan. De acuerdo a Freddy Ceballos, presidente de la Federación 

Farmacéutica de Venezuela (Fefarven) citado por el Diario el Nacional “la 

escasez de medicinas supera el 80% en el país”307. 

     Por todo lo expuesto, es forzoso afirmar que el desabastecimiento de 

vacunas, medicinas y tratamientos especiales para enfermos crónicos y 

trasplantados en farmacias y hospitales pone en peligro la vida de miles de 

venezolanos, lo que ha provocado la emigración de muchas de estas 

personas enfermas, con la finalidad de recibir sus tratamientos médicos en 

otros países y garantizar así su salud y su vida. En definitiva, el tema de la 

salud es uno de los indicadores sociales de gran relevancia que ha influido 

en la emigración. 

     Otro aspecto relacionado a la salud, es la deficiencia nutricional crónica, 

sobre este tema explican Cabezas y De Elia (2008) lo siguiente: 

En los años 1990-92, el porcentaje de población sub-nutrida era de 11%, 
para 1999-01 alcanzó un 24% y hoy se estima 18%. Se calcula que el 
grado de calorías consumidas ha bajado de 2.460 a 2196 durante estos 
años, a pesar de que el consumo de alimentos mejoró levemente. Al 
mismo tiempo, ha venido aumentando el porcentaje de niños con bajo 
peso al nacer, pasando de 8.8% en el 2000 a 9.1% en el 2006, así como 
las muertes por desnutrición de 3.8% a 5.3%, siendo el 52% de estas 
muertes en niños menores de 1 año308.  

     De lo citado se desprende que la tasa de desnutrición en Venezuela es 

alta, hasta el año 2008 se estimaba en un 18% y que esto implicaba una 

 
307El Nacional. Ferfarven: Escasez de medicinas supera 80% en el país [Página en línea], 

fecha de la consulta: 02 de octubre 2018, Disponible en: http://www.el-
nacional.com/noticias/sociedad/ferfarven-escasez-medicinas-supera-pais_252597  
308CABEZAS, L y D^ ELIA, Y. Op. Cit. p.9 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/ferfarven-escasez-medicinas-supera-pais_252597
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/ferfarven-escasez-medicinas-supera-pais_252597
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reducción también en el consumo de calorías, estimándose según estos 

autores en 2.196 calorías a pesar que el consumo de alimentos había 

mejorado levemente gracias a los planes de abastecimiento y distribución de 

alimentos como: La Misión Mercal S.A. (Mercado de Alimentos), la 

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), y actualmente 

los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).  

     A pesar, de la implementación de estos planes sociales para la 

alimentación, en el país tal y como se dijo con anterioridad, existe un alto 

porcentaje de desabastecimiento de alimentos y productos básicos el cual 

alcanzó según la página web Venezuela al día “el 67% en 2018  en los 

primeros seis meses de 2018”309, lo que explica el desabastecimiento y los 

anaqueles vacíos en supermercados, abastos y bodegas. Por otra parte, los 

controles de precio también han influido en el desabastecimiento de este tipo 

de productos, en este punto es oportuno indicar, que en el mes de 

septiembre del presente año una vez que el Presidente Nicolás Maduro fijara 

los precios de al menos 25 alimentos de la canasta básica estos 

desaparecieron del mercado. 

     Así lo reseña la página web del Diario Las Américas al señalar que “Tras 

casi una semana de que el régimen de Nicolás Maduro fijara los precios de al 

menos 25 alimentos de la cesta básica, se observa la desaparición casi total 

de estos productos en los abastos y supermercados de Venezuela”310. En 

consecuencia, alimentos básicos como carne, pollo, huevos, aceite, harinas, 

azúcar, entre otros, forman parte de los alimentos que no se encuentran en 

 
309VENEZUELA AL DÍA. Hundidos en el hambre: Desabastecimiento de alimentos alcanzó el 
67% en 2018. [Página en línea], fecha de la consulta: 03 de octubre 2018, Disponible en: 

http://www.venezuelaaldia.com/2018/10/29/hundidos-hambre-desabastecimiento-alimentos-
alcanzo-67-2018/  
310Diario Las Américas. Aumenta la escasez de productos básicos en Venezuela, tras 

medidas de Maduro. [Página en línea], fecha de la consulta: 03 de octubre 2018, Disponible 
en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/aumenta-la-escasez-productos-
basicos-venezuela-medidas-maduro-n4161018  

http://www.venezuelaaldia.com/2018/10/29/hundidos-hambre-desabastecimiento-alimentos-alcanzo-67-2018/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/10/29/hundidos-hambre-desabastecimiento-alimentos-alcanzo-67-2018/
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/aumenta-la-escasez-productos-basicos-venezuela-medidas-maduro-n4161018
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/aumenta-la-escasez-productos-basicos-venezuela-medidas-maduro-n4161018
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el mercado y cuando se consiguen tienen un costo exorbitante imposible 

muchas veces de cubrir por parte de los consumidores. 

     Esto trae como consecuencia, que las personas no puedan adquirir estos 

productos, dejando por ende de lado el consumo de sustancias nutritivas 

importantes como las proteínas, grasas, calorías, carbohidratos entre otros, 

lo que ha provocado problemas de salud y peso en las personas tales como 

la desnutrición y en los casos de los niños desnutrición infantil. Según el 

informe de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) citada por Duarte M 

(2018) “en el 2017 el 64% de la población perdió en promedio unos 11 kilos 

en un año”311.  

     Agrega este informe que “En el 2017, 9 de cada 10 venezolanos no pudo 

pagar su alimentación diaria, siendo aproximadamente unas 8,2 millones de 

personas que tuvieron que ingerir dos o menos comidas al día. Y comidas de 

mala calidad”312, esto confirma lo antes mencionado que la crisis económica 

que impacta el poder adquisitivo aunado al desabastecimiento de alimentos 

ha provocado que un alto porcentaje de la población no tenga la misma 

cantidad y calidad de alimentación que tenían hasta hace algunos años.  

     En cuanto a la desnutrición infantil, señala la mencionada periodista 

refiriéndose a las cifras aportadas por Cáritas de Venezuela que “De 50 a 

60% de los niños venezolanos registran algún grado de desnutrición, 6 de 

cada 10 tienen desnutrición leve, moderada o severa”313. Asimismo, señala 

que “el consumo calórico diario está por el orden de las 1800 calorías, 

 
311DUARTE, M (2018) Desnutrición y crisis alimentaria impactan la esperanza de vida de los 
venezolanos. [Documento en línea], fecha de la consulta: 04 de octubre 2018, Disponible en:  
https://www.larazon.net/2018/02/desnutricion-y-crisis-alimentaria-impacta-la-esperanza-de-

vida-de-los-venezolanos/  
312Ibídem. p.1 
313Ibídem. p.1 
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satisfaciendo solamente el requerimiento mínimo de una persona en estado 

de reposo”314.  

     Todo esto permite concluir, que los venezolanos ante la situación de crisis 

actual han tenido que sustituir o bajar la cantidad y calidad de alimentos y 

nutrientes que consumen, lo cual no solo pone en peligro la salud de estas 

personas, pues, pueden fácilmente padecer de enfermedades asociadas a la 

nutrición como: desnutrición, anemia, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, tiroides, solo por mencionar algunas, sino que también 

ponen en riesgo su vida. 

 

4. La violencia y la inseguridad 

     De acuerdo a las estimaciones hechas por el Observatorio Venezolano de 

Violencia (OVV) Venezuela:  

registró 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2017, lo 
que se traduce en 26.616 víctimas, un descenso de casi un 3% respecto 
a las cifras del año anterior y mantiene al país caribeño en el segundo 
lugar en la lista de países más peligrosos del mundo, encabezada por El 
Salvador315. 

     Según lo anterior, Venezuela ocupa los primeros lugares de los países 

más peligrosos del mundo y para esta ONG en el año 2017 el país registró 

más de 26 mil víctimas de violencia, de las cuales “el grueso de ellas 

(16.046) falleció en un hecho determinado como homicidio”316. Estas cifras 

alarmantes y preocupantes son el resultado del deterioro de la calidad de 

vida, de la crisis política, económica y social por la que ha venido 

 
314Ibídem. p.1 
315Diario Las Américas. Venezuela registra 26.616 asesinatos en 2017, según Observatorio 
de Violencia. [Página en línea], fecha de la consulta: 04 de octubre 2018, Disponible en: 

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-registra-26616-asesinatos-
2017-segun-observatorio-violencia-n4140267 p.1 
316CABEZAS, L y D^ ELIA, Y. Op. Cit. p.11 

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-registra-26616-asesinatos-2017-segun-observatorio-violencia-n4140267
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-registra-26616-asesinatos-2017-segun-observatorio-violencia-n4140267
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atravesando en los últimos años y las faltas de políticas eficientes por parte 

del gobierno, todo lo cual incide en la emigración de venezolanos que huyen 

de esta violencia. 

 

5. La Educación 

     Venezuela cuenta con un importante número de instituciones educativas a 

nivel básica, media y diversificada, sin embargo, la mayor parte de estas 

presentan deficiencias graves que afectan la prestación del servicio, por otro 

lado, la calidad en la educación también ha desmejorado, incidiendo estos 

hechos en la decisión de emigrar por parte de padres y responsables 

quienes consideran que, en otros países, especialmente los países 

desarrollados sus hijos pueden tener una educación de calidad. Sobre este 

punto señalan Cabezas y De Elia (2008) que:  

Existen muy pocos estudios actualizados sobre la calidad educativa en 
Venezuela durante los últimos años: sin embargo, algunas evidencias 
indican que no se han hecho muchos avances en este sentido. Todavía 
se mantiene un 16% del personal educativo que no posee título docente 
y en 9 estados del país, este porcentaje es mayor al 20%. Asimismo, se 
considera muy baja la proporción de docentes actualizados en nuevos 
procesos pedagógicos. Apenas unos 2 mil, específicamente los que 
trabajan en escuelas bolivarianas, han participado en talleres de 
actualización. Se suman déficit críticos del personal en áreas como 
ciencias básicas particularmente física y química. Las propuestas de 
cambio en los contenidos curriculares presentadas por el Estado, han 
Estado orientadas más hacia elementos ideológicos que hacia aportes 
que mejoren sustantivamente los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

     De lo expuesto por estos autores, se observa que están presentes, los 

mismos aspectos que han impactado negativamente a otras áreas 

importantes para el desarrollo del país como serian por ejemplo la economía 

y la salud donde existe: alto intervencionismo del Estado, preeminencia de 

elementos ideológicos, erróneas políticas aplicadas, deficiencia en la 

prestación del servicio, y escasa información oficial, en este caso, poca 
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información y estudios acerca de la calidad de la educación en Venezuela 

durante los últimos años. 

     Otro de los problemas presentes en la educación, es la falta de 

preparación en la docencia por parte de un alto porcentaje de individuos que 

ocupan estos cargos, así como también déficit de personal en determinadas 

áreas de la educación como la biología y química, sin embargo, muchas 

veces existiendo este personal egresado anualmente de muchas 

universidades del país no son contratados por el Estado, si estos no cumplen 

con el perfil ideológico exigido por el Ministerio de Educación. Actualmente, 

este déficit de personal docente ha aumentado en virtud de la emigración 

venezolana, así lo reseña Martin S (2018) al señalar:  

Inicia en Venezuela un nuevo año escolar desolador, con al menos 60 % 
de ausencia estudiantil y escasez de profesores; esto, tras la grave crisis 
política, económica y humanitaria que enfrenta el país suramericano. 

Un reportaje del diario ABC de España reveló que en Venezuela 
mientras 60% de los estudiantes desertaron, entre 30 % y 40 % de los 
profesores decidieron salir del país dejando las aulas vacías317. 

     Según lo anterior, entre el 30 % y 40 % del personal docente en 

Venezuela han emigrado, aumentando el déficit preexistente, pero no solo 

faltan los docentes en las aulas, sino también los alumnos, pues como lo 

señala Martin, la ausencia estudiantil ronda el 60%, mostrando las 

instituciones educativas una alta deserción especialmente en las zonas 

fronterizas, y así lo refiere Javier Tarazona, director de la ONG Fundación 

Redes citado por Martin, quien señaló que: 

 

 

 
317MARTIN, S (2018) Venezuela: profesores y estudiantes en “peligro de extinción” 
[Documento en línea], fecha de la consulta: 06 de octubre 2018, Disponible en: 
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2018/09/20/profesores-estudiantes/?cn-reloaded=1  

https://es.panampost.com/sabrina-martin/2018/09/20/profesores-estudiantes/?cn-reloaded=1
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la deserción escolar afecta más a las ciudades en el interior del país que 
a Caracas, la capital. Denunció que en más de 1.500 escuelas del 
territorio nacional el abandono de las aulas fue del 58%, mientras que en 
los estados fronterizos se eleva al 80%318. 

     Es evidente entonces, que la deserción escolar ha ido en aumento 

durante los últimos años y para este periodo escolar 2018-2019 según la 

autora in comento “la población escolar se ha reducido a menos de la mitad, 

solo hay unos tres millones de niños en los salones de clases”319. Dentro de 

las causas de esta deserción se encuentran según Martin “la falta de 

alimentos, medicinas y el paupérrimo poder adquisitivo de los 

venezolanos”320. En consecuencia, la falta de alimentación de alumnos y 

docentes, los bajos salarios, la falta de poder adquisitivo y el aumento de los 

precios en los artículos y uniformes escolares ha provocado la emigración y 

con ello la deserción de estudiantes y docentes. 

     En el caso de la educación universitaria no escapa tampoco de esta 

realidad, pues la crisis del país ha opacado la alegría, el movimiento y la 

irreverencia propia de la juventud que se concentraba en los diversos centros 

de educación superior del país, provocando que más del 60% de la población 

universitaria haya desertado según lo publica el diario el nacional y esto se 

debe en primer lugar a la situación económica familiar que lo obliga a salir a 

trabajar o a emigrar para mandar dinero a su familia, así como también a 

otras causas tales como: la falta de alimentación, transporte, falta de 

docentes universitarios, falta de recursos que ponen en riesgo la operatividad 

de las universidades, la perdida de la autonomía universitaria, entre otros.  

 

 

 
318Ibídem. p.1 
319Ibídem. p.1 
320Ibídem. p.1 
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6. Déficit en la prestación de servicios públicos 

     Este es otro de los factores sociales que ha influido en la emigración 

venezolana, pues durante los últimos años en Venezuela, la prestación de 

los servicios públicos, así como su calidad ha disminuido considerablemente, 

convirtiendo la falta de agua, luz, aseo, señal telefónica e internet, transporte 

público y gas doméstico en una constante en la vida de los venezolanos, 

provocando que las personas pasen mucho de su tiempo productivo en colas 

para poder acceder a estos servicios, así como en manifestaciones y 

protestas sociales a fin de obtener del gobierno solución a estos conflictos.  

     En este orden de ideas, se ha vuelto común en el país los cortes diarios 

de luz por varias horas e incluso días, los cuales no solo tienen un impacto 

social sino también económico para el país, pues, paraliza todas las 

actividades económicas. Otros hechos que se han vuelto cotidianidad en el 

país son las largas colas para comprar gas doméstico, así como observar el 

transporte de bombonas de gas en vehículos particulares y sin ningún tipo de 

protección que ha ocasionado la muerte de varias personas.  

     Asimismo, esta situación se ha presentado con el transporte público, 

normalizándose aspectos como las largas filas para acceder a pocas 

unidades de transporte, personas trasladándose en vehículos privados, 

improvisados y no aptos para el traslado de personas que ha provocado la 

muerte de al menos 34 personas y cientos de lesionados, tal y como lo 

informó la Asamblea Nacional al declarar en estado de emergencia al sector 

transporte según lo reporta Pernía A (2018) al diario tal cual indicando:  

Hay que declarar al sector transporte en emergencia fue la conclusión 
de un debate en la Asamblea Nacional marcado por dos cifras 
alarmantes: las 39 muertes 275 heridos certificados por la Comisión de 
Administración y Servicios del parlamento, causadas por accidentes 
ocurridos en las denominadas “perreras”, y que solo 10% de las 
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unidades de transporte público existentes en el país estén en 
funcionamiento321 

     En efecto, esta falta de transporte público impide que las personas 

puedan movilizarse a sus lugares de trabajo, así como también a los centros 

de estudio constituyéndose en una de las causas de la deserción escolar y la 

ausencia laboral. A criterio, de este periodista:  

La falta de mantenimiento, de divisas y de inversión son las principales 
causas de la mala calidad de los servicios públicos en el país petrolero, 
pero estos empeoran al ser comandados por personal militar cuyo único 
plan para atender la emergencia es el racionamiento322. 

     Es claro entonces, que la deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos se debe a la falta de inversión y mantenimiento por parte del 

gobierno nacional, aunado al hecho de la intervención militar en el manejo de 

la prestación de estos, todo lo cual impide que en Venezuela pueda 

prestarse servicios públicos de calidad lo que ocasiona efectos de orden 

económico, social, laboral, entre otros, incidiendo este otro hecho en la 

migración en búsqueda de mejores condiciones de vida.   

     De los planteamientos hechos, se puede concluir que la crisis económica 

y las erradas políticas en esta materia, como la excesiva intervención y 

control por parte del Estado han provocado la aparición de fenómenos como 

la hiperinflación, el desabastecimiento o escasez, la pérdida del poder 

adquisitivo, el control de cambio y el control de precios, la emisión de dinero 

inorgánico por parte del Banco central de Venezuela, el excesivo gasto 

público y el aumento de la deuda externa, así como también la reducción del 

producto interno bruto y la mayor dependencia de la renta petrolera en la 

historia de Venezuela. 

 
321PERNÍA, A (2018) AN certif ica 39 muertos y 275 heridos en el país por accidentes en 
“perreras”. [Documento en línea], fecha de la consulta: 07 de octubre 2018, Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6qVBg3ntmOkJ:talcualdigital.com/i

ndex.php/2018/07/10/an-certif ica-39-muertos-y-275-heridos-en-el-pais-por-accidentes-en-
perreras/+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ve  
322Ibídem. p.1 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6qVBg3ntmOkJ:talcualdigital.com/index.php/2018/07/10/an-certifica-39-muertos-y-275-heridos-en-el-pais-por-accidentes-en-perreras/+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ve
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6qVBg3ntmOkJ:talcualdigital.com/index.php/2018/07/10/an-certifica-39-muertos-y-275-heridos-en-el-pais-por-accidentes-en-perreras/+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ve
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6qVBg3ntmOkJ:talcualdigital.com/index.php/2018/07/10/an-certifica-39-muertos-y-275-heridos-en-el-pais-por-accidentes-en-perreras/+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ve
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     En efecto, esta situación ha llevado al país a atravesar por una grave 

crisis económica que se ha vuelto insostenible para la mayor parte de la 

población, que no puede acceder a bienes y servicios, ni siquiera a los más 

básicos, pues el costo de la canasta básica familiar supera más de 40 veces 

el salario mínimo, lo que ha impactado negativamente, no solo el bolsillo sino 

también el nivel y calidad de vida de sus habitantes, originando una crisis de 

orden social, evidenciada a través del aumento de la tasa de pobreza, 

corrupción, disminución de empleos productivos, deserción escolar y laboral, 

deficiencia en la prestación de servicios públicos, entre otros, que han 

provocado la salida del país de millones de venezolanos que ven en la 

migración la solución a sus problemas económicos y sociales. 
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CAPITULO IV 

CONSECUENCIAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 

DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO EN VENEZUELA 

4.1 Consecuencias Políticas 

     La migración es un fenómeno que produce consecuencias de distinto 

orden, tales como consecuencias políticas, económicas, sociales y 

demográficas no solo para el país de origen, sino también para los 

receptores e incluso la propia comunidad internacional, es por ello, que en  el 

caso de la migración venezolana, esta debe ser tema de preocupación no 

solo para el gobierno venezolano, en virtud de las consecuencias internas 

que este hecho genera, sino también para los gobiernos de los países 

receptores, especialmente los de la región, quienes se han visto afectados 

por el éxodo masivo y descontrolado de venezolanos. 

     En relación a las consecuencias políticas, señala Brown A (2016) que: 

La migración se considera un fenómeno primordialmente 
sociodemográfico, pero puede argumentarse que sus efectos más 
permanentes son los políticos, y tienen manifestaciones tanto activas 
como pasivas. Es decir, la complejidad de las expresiones de estos 
efectos ha limitado la descripción de las consecuencias políticas de la 
migración. Esta afecta a la política internacional tanto de los países de 
origen como de destino. Impacta asimismo en la política interior de los 
países receptores, tanto por sus repercusiones en la población nativa, 
cuanto por su peso en las funciones del Estado, como seguridad, 
educación y gasto social. Además, muchas veces afecta la política 
nacional de los países emisores, al considerar las acciones de su 
diáspora en sus nuevos hogares. Finalmente, los migrantes inciden 
también en la política nacional del país al que llegan323. 

     Como ya se explicó en el primer capítulo de esta investigación, la 

migración es un fenómeno complejo, cuyos efectos abarcan distintos 
 

323BROWN, A (2016) Los efectos políticos de la migración.  Revista Foreign Affairs 
Latinoamérica [Revista en línea], fecha de la consulta: 15 de Octubre de 2018, D isponible 
en: http://revistafal.com/los-efectos-politicos-de-la-migracion/ p.1 

http://revistafal.com/los-efectos-politicos-de-la-migracion/
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ámbitos, entre los que se encuentran el aspecto político, provocando 

entonces las siguientes consecuencias en esta área: En primer lugar impacta 

la política interior tanto de los países receptores como de los emisores y en 

segundo lugar afecta la política internacional de los países involucrados en el 

proceso migratorio. Agrega el citado autor que “La migración afecta las 

políticas nacionales y, por consiguiente, las políticas de seguridad nacional y 

las relaciones bilaterales y regionales, de modo que ha adquirido una 

importancia política cada vez mayor”324. 

     Partiendo de estos planteamientos, se tiene que en primer lugar, la 

migración afecta la política interior de los países receptores, en virtud, como 

antes se explicó, que esta genera consecuencias económicas, sociales, 

demográficas, entre otras, que obliga a los Estados a implementar políticas 

de diverso orden dirigidas a regular, controlar y reducir los efectos de este 

fenómeno en beneficio tanto de los inmigrantes como de los nacionales. Así 

se tiene que por ejemplo, la llegada de inmigrantes exige al país receptor 

atención en temas como la salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros, 

precisando de estos Estados la incorporación de los inmigrantes a 

programas públicos de asistencia social, todo lo cual eleva los costos del 

sistema social generando un mayor gasto público. 

     Por tanto, la migración produce consecuencias, gastos y la necesaria 

aplicación de medidas para contrarrestar el impacto de sus efectos. Por otro 

lado, la migración también influye en la modificación de la política interna de 

seguridad nacional de los Estados receptores, pues estos pueden tomar 

todas las medidas que consideren pertinentes para garantizar la paz y 

seguridad de sus nacionales. Un ejemplo de estas medidas fue la tomada 

por Ecuador al exigir a los venezolanos la entrada al país con pasaporte y de 

esta manera evitar el ingreso irregular de emigrantes, sin embargo, esta 

 
324Ibídem. p.1 
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medida fue levantada, en virtud de su impacto en las relaciones binacionales 

y regionales.  

     Por otra parte, la migración también influye en el aspecto político interno 

de los países, una muestra de ello, es lo que actualmente ocurre en la 

política Colombia a raíz de la migración venezolana que ha provocado el 

apoyo popular a determinados políticos, gobernantes y partidos políticos y el 

rechazo hacia otros. Sobre este punto señala Rozo S (2018) que:  

Nuestros resultados sugieren de manera consistente y robusta que la 
mayor migración de venezolanos tiene efectos negativos sobre la 
participación electoral y el apoyo a los gobernantes de turno. 
Adicionalmente, la mayor migración de venezolanos se ha visto reflejado 
en un mayor apoyo a políticos con ideologías de derecha325.  

     Así se tiene que la migración venezolana ha intervenido en la política 

Colombiana y su impacto se ha visto reflejado en la participación electoral, 

en donde no solo los inmigrantes venezolanos rechazan a los partidos 

políticos con ideologías de izquierda, sino que además han influido en la 

intención de voto de los colombianos, infundiendo temor en estos que 

Colombia corra la misma suerte de Venezuela al instaurar en el poder 

gobiernos de corte socialista. Lo mismo ha ocurrido en otros países donde la 

crisis venezolana ha ejercido o está ejerciendo influencias en las campañas 

presidenciales, especialmente de américa latina en países como Colombia, 

México y Brasil.  

     Al respecto, señala Bermúdez A (2018) que “Venezuela se ha vuelto un 

tema de discusión sobre modelos políticos y, en un año de varias elecciones 

presidenciales de la región, en un arma”326. Para Bermúdez la crisis 

 
325ROZO, S (2018) Sobre los Efectos Políticos de la Migración Venezolana en Colombia. 
Revista en línea Foco económico. [Revista en línea], fecha de la consulta: 17 de Octubre de 
2018, Disponible en: http://focoeconomico.org/2018/09/04/sobre-los-efectos-politicos-de-la-

migracion-venezolana-en-colombia/  
326BERMÚDEZ, A (2018) Cómo la crisis de Venezuela está inf luyendo en las campañas 
presidenciales de Colombia, México y Brasil [Documento en línea], fecha de la consulta: 17 

http://focoeconomico.org/2018/09/04/sobre-los-efectos-politicos-de-la-migracion-venezolana-en-colombia/
http://focoeconomico.org/2018/09/04/sobre-los-efectos-politicos-de-la-migracion-venezolana-en-colombia/
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venezolana está influyendo en las campañas presidenciales de Colombia, 

México y Brasil, pues la crisis económica, política y social por la que 

atraviesa Venezuela y que ha provocado la migración de millones de 

venezolanos ha hecho cuestionar al modelo socialista implementado por el 

ex presidente Chávez y secundado por Nicolás Maduro, trayendo como 

consecuencia el rechazo hacia candidatos que tengan esta misma tendencia 

ideológica.  

     En este sentido, afirma el mencionado periodista que:  

Colombia es, con diferencia, el país más afectado por la crisis de 
Venezuela. La ola migratoria que ha recibido supera las 750.000 
personas, según cifras ofrecidas en abril por el director de Migración 
Colombia, Christian Kruger Sarmiento. 

Este flujo de extranjeros, inédito para un país que durante décadas vio 
cómo se marchaban sus propios ciudadanos pero poco acostumbrado a 
recibir migrantes, es uno de los elementos que orbitan en torno a Iván 
Duque y Gustavo Petro, los contendientes vencedores en la primera 
vuelta electoral327. 

     En efecto, el tema de discusión durante toda la campaña presidencial en 

Colombia fue la situación de Venezuela y el apoyo que debían dar los 

países, especialmente Colombia como país hermano a los venezolanos. Sin 

embargo, a criterio de especialistas:  

la inmigración masiva no ha generado polémica en la campaña 
presidencial, sí ha tenido mucho más protagonismo la discusión sobre la 
posibilidad de que Colombia termine siguiendo un rumbo similar al de 
Venezuela y sea gobernada por lo que un sector del centroderecha 
colombiano ha bautizado como "castrochavismo"328 

     En definitiva, el temor a que Colombia padeciera la misma situación de 

Venezuela en virtud del sistema político impuesto, influyó enormemente en 

que el representante del Centro Democrático, el partido del ex presidente 

 
de Octubre de 2018, Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

44064677 p.1 
327Ibídem. p.1 
328Ibídem. p.1 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44064677
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44064677
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Álvaro Uribe identificado como la centro derecha colombiana ganara la 

presidencia de la República, todo lo cual reafirma que la migración, 

especialmente la migración venezolana influye en la política de los países.  

     En segundo lugar, afecta la política interior de los países emisores por 

dos situaciones. Primero obliga a los Estados a implementar políticas para 

frenar la migración y segundo también influye en lo que Zuñiga denomina el 

devenir político del país. En relación al primero, en el caso de Venezuela, el 

gobierno nacional no ha implementado medidas ni políticas serías para 

enfrentar esta situación, por el contrario, busca ocultar esta realidad 

mediante la omisión de cifras y datos oficiales sobre la situación migratoria y 

por otro lado, mediante pronunciamientos que niegan este hecho haciendo 

referencia a un ataque contra el país y su gobierno por parte de otros países 

y actores políticos.  

     En este orden, reseña el Diario Las Américas que el gobierno de Maduro 

niega la crisis migratoria y que por el contrario, argumenta la implementación  

de reformas económicas dirigidas a mejorar la situación económica. La 

vicepresidenta venezolana a través de sus pronunciamientos ha dejado 

sentado que los índices de migración venezolana son normales, negando las 

cifras que actualmente se manejan y en cambio asegura que el país lidera, 

solo detrás de Argentina, la recepción de inmigrantes en Suramérica”329.  

     A criterio de especialistas, esta falta de medidas para frenar la migración 

en Venezuela tiene un propósito político por parte del gobierno nacional, 

pues a opinión de especialistas como el sociólogo Tomás Páez citado por 

Track J (2014) la mayor parte de los emigrantes venezolanos son personas 

con alto perfil educativo, la mayor parte de ellos son profesionales con títulos 

 
329Diario Las Américas. Régimen de Maduro niega crisis migratoria y aumenta las reformas 

económicas. [Documento en línea], fecha de la consulta: 17 de Octubre de 2018, Disponible 
en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-maduro-niega-crisis-
migratoria-y-aumenta-las-reformas-economicas-n4161403  

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-maduro-niega-crisis-migratoria-y-aumenta-las-reformas-economicas-n4161403
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-maduro-niega-crisis-migratoria-y-aumenta-las-reformas-economicas-n4161403
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de maestrías y doctorados en diversas áreas de conocimiento, los cuales se 

constituyen en potenciales votantes antigubernamentales, razón por la cual, 

al gobierno les conviene mantenerlos fuera del territorio venezolano, por el lo 

afirma Páez que.  

Este perfil de los venezolanos en el exterior corresponde a potenciales 
votantes antigubernamentales, quienes estando en el exterior tienen 
pocas oportunidades de ir votar. Por un lado, dicho derecho solo se 
puede ejercer en elecciones presidenciales o referéndums nacionales, 
pero no en elecciones de gobernadores, alcaldes o diputados. 
Adicionalmente, muy pocos de estos ciudadanos han cambiado su lugar 
de votación al consulado más cercano. Por experiencia propia puedo 
decir que ese trámite es engorroso y costoso; ir más de tres veces al 
consulado solo para cambiar el centro de votación puede hacerse 
económicamente imposible para quienes están comenzando casi de 
cero en otro país, adicionalmente desde los consulados parece existir 
una política que desincentiva la inscripción de nuevos votantes, no 
emitiendo ningún tipo de información para realizar el cambio, así como 
dificultando los trámites a aquellos que han podido ir a realizarlo. En 
resumidas cuentas, hay una política no oficial cuyo objetivo es la 
exclusión de esos potenciales votantes del registro electoral330. 

     Como se desprende de lo anterior, la migración, en especial la migración 

de profesionales altamente calificados es una estrategia política del gobierno 

nacional que le permite excluir posibles votos en contra de los candidatos 

oficiales tanto para la presidencia de la República como para las elecciones 

de gobernadores, alcaldes o diputados. En el primer caso, porque la 

distancia impide a los votantes ejercer su derecho al voto en el país, teniendo 

que acudir necesariamente a los consulados y embajadas venezolanos 

quienes también hacen lo suyo para obstaculizar el ejercicio de este derecho. 

Agrega además el sociólogo Tomás Páez que: 

Pero este desinterés, o incluso fomento, de la emigración por parte del 
gobierno no es casual; existe una racionalidad sobre el mantenimiento 
del poder que busca restar capacidades al país. Un país en el que una 
gran mayoría de la población no tenga medios para informarse 
críticamente de la realidad, en la que el gobierno controla los medios de 

 
330TRACK, J (2014) Consecuencias políticas de la emigración. Política UCAB Revista del 
CEPYG Ucab [Revista en línea], fecha de la consulta: 19 de Octubre de 2018, Disponible en: 
https://politikaucab.net/2014/09/11/consecuencias-politicas-de-la-emigracion/  

https://politikaucab.net/2014/09/11/consecuencias-politicas-de-la-emigracion/
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comunicación y que hace huir a los mejor preparados, abona el terreno 
para su propia consolidación331. 

     De los argumentos hechos por el sociólogo, se entiende que el fomento 

de la migración no es un hecho fortuito, sino que es una estrategia política 

aplicada por el gobierno nacional, con la finalidad de perpetuarse en el poder 

induciendo a una migración voluntaria masiva, especialmente dirigida hacia 

las personas más capacitas, lo que a opinión de Zuñiga G (2011) esto 

afectaría el devenir político del país durante los próximos años, ya que: 

Las implicaciones en el devenir político vienen por dos vías. La primera 
es que el ejercicio de la política también requiere de individuos 
altamente calificados que sean capaces de articular los problemas y las 
medidas para solucionarlos a través del diálogo y la negociación. La 
segunda es que frente a una posible pérdida de recurso humano 
calificado es necesario identificar y llevar a cabo una serie de medidas 
complejas y en diversos ámbitos de manera simultánea, lo cual requiere 
de un manejo político inteligente332. 

     Según lo anterior, la migración de venezolanos tendrá un efecto político a 

corto y largo plazo, pues el país no contará con profesionales altamente 

calificados que puedan ocupar cargos políticos y que tengan la preparación  y 

conocimientos que les permitirán establecer las medidas más efectivas para 

superar la crisis económica, política y social que afronta el país, por lo que su 

recuperación puede resultar más tardía si a diferencia se cuenta con los 

políticos más capacitados.  

     Y por último, la migración como ya se dijo afecta a la política internacional 

tanto de los países de origen como de destino y sus efectos son  extensivos 

también al resto de la comunidad internacional, es por ello, que la migración 

venezolana ha provocado el pronunciamiento de otros países, especialmente 

de países receptores como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, quienes alzan 

su voz para que se busque una solución a la crisis de Venezuela y de esta 

manera frenar el éxodo de venezolanos, pues han sido estos países los 

 
331Ibídem. p.1 
332Zuñiga G. Op. Cit. p. 7 
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principales afectados por la llegada masiva de estos inmigrantes, quienes 

amenazan su estabilidad interna.  

     Es innegable que estos países, especialmente Colombia, quien no ha 

tenido una tradición como país receptor de emigrantes, pues desde décadas 

ha sido exportador de sus nacionales, no cuenta con las condiciones para 

atender esta situación y de la misma manera sucede con el resto de los 

países aunque en menor proporción. Es por ello, que los países de América, 

en especial los suramericanos, se encuentran interesados en que Venezuela 

recobre el orden interno, pues la situación del país ha demostrado como bien  

lo señala Haass R (2018) “cuando se quiebra el orden interno, los flujos de 

refugiados, las pandillas y los carteles de la droga ponen en riesgo la 

estabilidad regional”333. 

     Por estar involucrada la estabilidad de la región es que algunos países 

como Estados Unidos ha aplicado sanciones a diversos representantes del 

gobierno nacional, como medida de presión para la salida del gobierno, sin 

embargo, estas medidas no han sido suficientes para mejorar las 

condiciones políticas del país, y en el caso de América latina, es poco lo que 

puede hacer ya que la crisis venezolana ha mostrado las debilidades que 

esta tiene, especialmente la de sus instituciones como es el caso de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que de continuar la crisis 

del país, más fuerte será la migración y mayor comprometida estará la 

estabilidad de la región.  

 

 

 
333HAASS, R (2018) Las debilidades de América Latina que revela la crisis en Venezuela. 

[Documento en línea], fecha de la consulta: 20 de Octubre de 2018, Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/las-debilidades-de-america-latina-que-revela-la-
crisis-en-venezuela-279308  

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/las-debilidades-de-america-latina-que-revela-la-crisis-en-venezuela-279308
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/las-debilidades-de-america-latina-que-revela-la-crisis-en-venezuela-279308
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4.2 Consecuencias Económicas  

     La migración trae consecuencias también de orden económico, tanto para 

los países receptores como de origen, tal y como se explicó ampliamente en 

el capítulo I, pero ante la magnitud de la migración venezolana, la economía 

de la región también resulta afectada, sin embargo, en este punto de la 

investigación, son las consecuencias económicas para Venezuela el principal 

interés. Siendo así las cosas, una de las consecuencias económicas de la 

migración para el país, es la pérdida del capital intelectual y la fuerza de 

trabajo, lo cual impacta negativamente en la productividad y por ende en el 

desarrollo nacional.  

     Acerca de la pérdida del capital intelectual refieren Gambús J y Carreño C 

(2017) que:  

Las consecuencias funestas que la fuga de cerebros deja al país son 
ampliamente conocidas. Venezuela ha perdido un capital importante de 
profesionales calificados en infinidad de áreas. 

El profesor Iván de la Vega, advierte que el país se está 
descapitalizando de forma acelerada de conocimiento y tardará 
generaciones para volver a tener la excelencia académica que comenzó 
a perder desde la década de los ochenta334. 

     Según se ha visto a lo largo del estudio y que es ratificado con la posición  

de Gambus y Carreño, Venezuela ha perdido un capital importante de 

profesionales calificados en diversas áreas, muchos de ellos con estudios de 

postgrados, maestrías y hasta doctorados, que fueron preparados en 

Venezuela y cuyo costo cubrió el país y que ahora será aprovechado por 

otras naciones. Sobre este aspecto considera Zuñiga G (2011) 

suficientemente citada en este estudio que: 

 
334GAMBÚS, J y CARREÑO, C (2017) Capital humano perdido le cuesta caro a Venezuela. 

Revista Venezolana.Com. [Revista en línea], fecha de la consulta: 20 de Octubre de 2018, 
Disponible en: https://www.revistavenezolana.com/2017/03/capital-humano-perdido-le-
cuesta-caro-venezuela/  

https://www.revistavenezolana.com/2017/03/capital-humano-perdido-le-cuesta-caro-venezuela/
https://www.revistavenezolana.com/2017/03/capital-humano-perdido-le-cuesta-caro-venezuela/
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En definitiva, la emigración no solamente se traduce en una pérdida de 
la inversión en educación y formación, también menoscaba el 
crecimiento económico en la medida en que el país pierde buena parte 
del capital humano calificado (de una élite científica y profesional) que 
promueva el desarrollo del país335. 

     Es evidente entonces, que el país no solo pierde la educación y formación 

que facilitó a estos profesionales, sino que además está perdiendo el recurso 

o capital humano profesional y capacitado que el país necesita para mejorar 

el sistema productivo del país y con ello su economía, lo que trae como 

consecuencia que exista un déficit de personal en diversas áreas que 

conforman el aparato productivo del país como por ejemplo en el sector 

salud por la falta de médicos y profesional de enfermería, y en el sector 

educación por la falta de docentes, solo por mencionar algunos. 

     Pero a opinión de Gambus y Carreño, reponer el tejido laboral perdido 

tomará un buen tiempo ya que “Los analistas coinciden en que las cifras y los 

niveles profesionales que tomaron maletas, y siguen en ese afán, son  

difíciles de reponer en corto plazo, de ocurrir un giro distinto en el enfoque 

del país”336. Queda claro entonces, que a corto tiempo el país no podrá 

recuperar a todos estos profesionales y menos si no se implementan 

cambios rápidos y profundos en el país que permitan superar la crisis. Sin 

embargo, para otros profesionales más optimistas, esta pérdida puede tener 

una connotación positiva, así lo considera Jiménez I (2018) al manifestar 

que:  

Más allá de la pérdida de capital humano que está sufriendo el país, su 
efecto pudiera ser favorable y motorizar el desarrollo a mediano plazo. 
Los profesionales, profesores, médicos, ingenieros, etc, que se fueron 
se encuentran ahora en un contexto favorable para la actualización y 

 
335Zuñiga G. Op. Cit. p. 7 
336Ibídem. p.1 
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continuación de su formación. Esto los preparará para aportar valiosas 
herramientas para sacar adelante al país337. 

     Desde esta perspectiva, la pérdida que sufre actualmente el país, será 

recompensada con el retorno de profesionales cuya preparación académica 

y profesional es continua y actualizada, ya que las condiciones políticas, 

económicas y sociales de otros países permitirán que así sea, a diferencia de 

Venezuela, donde la situación actual dificulta la formación de los 

profesionales.  

     Por otro lado, la emigración de personas que constituían la mano de obra 

también ha provocado efectos negativos en la economía nacional, pues 

actualmente muchos puestos de trabajo se encuentran vacíos afectando la 

productividad y la prestación de servicios en el país empeorando aún más la 

crisis. Por su parte, el lado empresarial también ha emigrado hacia mercados 

más estables y con mayor libertad económica, lo que genera: falta de 

inversión en el país, mayor escasez y desabastecimientos de productos, 

disminución de producto interno bruto y aumento del desempleo.  

     Otra de las consecuencias económicas para el país, es el envío de 

remesas, las cuales permitirán como se analizó en capítulos anteriores el 

ingreso de divisas al país, y con ello el oxígeno de la economía y la 

estabilidad de esta, pero a su vez, este hecho trae consigo un aspecto 

negativo y es que la economía nacional puede volverse inactiva y 

dependiente de estas remesas, al punto que puede constituirse en una 

nueva economía para el país, cuyos efectos positivos o negativos en el caso 

de Venezuela deben ser evaluados. 

     A criterio de Zuñiga, en el caso de Venezuela, las remesas no tendrán el 

mismo impacto que otros países, esto en virtud al patrón migratorio que 

 
337JIMÉNEZ, I (2018) #ESCENARIOSDELPAÍS Ref lexiones sobre la diáspora[Documento en 
línea], fecha de la consulta: 20 de Octubre de 2018, Disponible en: 
https://www.elimpulso.com/2018/03/25/escenariosdelpais-ref lexiones-la-diaspora/  

https://www.elimpulso.com/2018/03/25/escenariosdelpais-reflexiones-la-diaspora/
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siguen estas, lo que la lleva a afirmar que “existe la sospecha de que 

nuestros emigrantes en muchos casos lo hacen en familia, de manera que 

los vínculos con el país se tornan débiles o inexistentes”338. 

     Es decir, para ella, muchos de estos emigrantes han o están abandonado 

el país en compañía de sus familias, por lo que los nexos con el país serán 

menores, por tanto, a su parecer, los niveles de las remesas enviadas al país 

serán menores en comparación a como ocurre en otros países donde las 

remesas ocupan un lugar preponderante en la economía como es el caso del 

Salvador. Sin embargo, esto son solo opiniones, pues como antes se 

mencionó, esto no ha sido evaluado ya que la presencia del fenómeno es 

aún reciente en comparación a países con tradiciones migratorias como el 

caso de México, El salvador, Colombia, entre otros.  

 

4.3 Consecuencias Sociales  

     La emigración de venezolanos no solo afecta el desarrollo económico del 

país, sino además su desarrollo social porque influye en este otro aspecto 

porque genera las siguientes consecuencias: 

1. Disminución del capital humano e in telectual y reducción de la fuerza 

laboral la cual afecta a niveles de producción y de desarrollo 

económico y social.  

 

2. La reducción del recurso humano a mediano plazo produce la 

disminución del empleo, el incremento de la marginalidad y con el lo el 

aumento de los índices de delincuencia e inseguridad. 

 

 
338Ibídem. p.7 
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3. La migración de venezolanos está formando nuevas identidades 

colectivas y diferencias culturales entre las personas que emigran y 

los que permanecen en el país, las cuales pueden ser negativas o 

positivas, aunque es innegable que en ocasiones imponen cierta 

apertura de ideas. 

4. Empobrecimiento cultural debido a la salida de un gran número de 

jóvenes. 

5. Separación familiar y constitución de familias monoparentales donde 

uno de los padres emigra, mientras que el otro se queda en el país 

junto con los hijos o familias donde los abuelos asumen la custodia de 

los nietos mientras ambos padres emigran, todo lo cual puede 

repercutir gravemente en la situación familiar, pues es sabido y 

estudios así lo demuestran que cuando falta la cabeza del hogar, los 

hijos tienden a ser conflictivos, hecho que tendrá también un impacto 

negativo en la sociedad. 

     En conclusión, la migración produce consecuencias de orden político, 

económico, social, demográfico, cultural, entre otras, en el caso de 

Venezuela esta no escapa de esta realidad, sin embargo, el impacto de 

algunas de ellas resulta por ahora incierto, pues el país no posee una cultura 

migratoria que permita precisarlas a diferencia de otros países que poseen 

una tradición migratoria. Por otro lado, políticamente existe una preocupación 

internacional por la diáspora de venezolanos ya que esto ha provocado no 

solo consecuencias políticas, económicas y sociales para el país, sino 

también para los países receptores y el resto de la comunidad internacional.  
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CONCLUSIONES 

     El desarrollo de la investigación permitió concluir lo siguiente:  

     El fenómeno de la migración surge por la necesidad del hombre de 

desplazarse o trasladarse a otros sitios o regiones con la finalidad de lograr 

mejores condiciones de vida para él y su núcleo familiar, lo que lo obliga a 

movilizarse desde su lugar de origen a otro destino, atravesando algún límite 

geográfico, y con la intención de un cambio de residencia motivado a la 

búsqueda de oportunidades de diversa índole que pueden ser económicas, 

políticas, sociales, geográficas, personales, por nombrar algunas. 

     En cuanto a las causas que la producen, estas son como anteriormente 

se dijo de diversa índole, pues son distintos los motivos que puede tener un 

individuo para tomar la decisión de emigrar, así como también son diversos 

sus efectos, es por ello, que la migración se trata de un proceso complejo y 

multidimensional que ha resultado de interés para muchas disciplinas como 

la demografía, la economía, la sociología, la psicología, la geografía, la 

historia, la política, entre otras.  

     Es por ello, que existen diversas teorías que tratan de explicar en mayor 

medida las causas de la migración y sus efectos, entre las que se 

encuentran: La escuela clásica, la escuela austriaca, el enfoque de 

Ravenstein y la escuela neoclásica, las cuales tratan de abordar el fenómeno 

migratorio cada una desde su óptica, interviniendo los aspectos ideológicos 

que las rigen, por lo que no abordan en su totalidad las causas y efectos, lo 

que llevó a concluir a los especialistas que no existe una teoría general de 

las migraciones que pueda explicarla como un fenómeno global. 

     Por consiguiente, son diversas las formas en que se presenta la 

migración, sus causas y consecuencias, dentro de las causas se encuentran: 

Los factores económicos, políticos, jurídicos, institucionales, sociales, 
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demográficos, culturales, sociológicos, educativos, religiosos, naturales, entre 

otros. Asimismo, la globalización, las tecnologías y la comunicación ha sido 

durante los últimos años un factor preponderante en el aumento tanto 

cuantitativa como cualitativamente de los flujos migratorios. 

     En relación a los efectos, estos pueden ser tanto positivos como 

negativos de orden económico, social, político, demográficos, entre otros, 

que se presentan tanto en los países de origen como de recepción de 

inmigrantes, los cuales dependiendo de la gravedad, pueden ser extensivos 

a la comunidad internacional. 

     Las migraciones en América latina, especialmente en el caso de los 

países de América del sur, ha adoptado principalmente dos patrones 

migratorios claramente definidos como es la migración intra-regionales y 

extra-regionales, presentando durante los últimos años algunos cambios en 

estos patrones como: Una disminución de los flujos migratorios dirigidos a 

países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y España; un aumento 

considerable de la emigración dirigida hacia países de la región, y por último 

el desplazamiento de personas de países que no tenían una tradición 

migratoria como es el caso de Venezuela. 

     Venezuela, fue durante los siglos XIX y XX un país receptor de 

inmigrantes, sin embargo, este patrón migratorio cambió de manera drástica 

en las tres últimas décadas, debido al cambio del modelo político, el 

desequilibrio económico y una descomposición social sin precedentes en el 

país. 

     Es a partir de 1980 cuando comienzan a observarse los mayores flujos de 

migración venezolana, especialmente de la población joven, calificada y de 

clase media alta, que se dirigía hacia países desarrollados en búsqueda de 

mayor preparación profesional, y mejor calidad de vida, pues ya se 

presentaba en el país problemas de orden económico y social. 
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     Desde 1999 con la llegada a la presidencia del extinto Hugo Chávez y la 

instauración del denominado socialismo del siglo XXI, se ha agudizado la 

crisis económica y social, y así lo ha evidenciado el saldo negativo de 

algunos de los indicadores socioeconómicos del país, lo cual ha servido de 

escenario para que se desencadene la mayor migración de venezolanos en 

la historia de Venezuela.  

     Durante el periodo 2000-2014 se estima que emigraron más de 1.500.000 

venezolanos, presentando este movimiento migratorio las mismas 

características que el del periodo de 1980, es decir, la migración de la 

población altamente calificada, lo que originaba para el país la pérdida del 

capital intelectual, los cuales pertenecían a la clase media alta y se dirigían 

hacia países desarrollados. 

     Para el período 2014-2017 se produce un cambio radical en esta 

tendencia, evidenciando un crecimiento exacerbado de la migración 

calculada en más de 2.500.000 personas, la cual ya no corresponde con un 

determinado estrato socioeconómico, pues emigran no solo los sujetos con 

recursos económicos, sino también los estratos más pobres, pues se trata de 

una emigración por sobrevivencia, presentando entonces este movimiento 

una migración por necesidad y donde se presentan el mayor número de 

asilados políticos.  

     Actualmente, las características del movimiento migratorio se ha 

agravado, estimándose que han emigrado más de 3.500.000 venezolanos de 

diferentes estratos sociales, representando para el país la pérdida del capital 

intelectual y la fuerza de trabajo. Se trata de una migración desordenada y 

forzosa producto de la situación país, en donde el escenario de refugiados 

continúa en aumento y la misma ha provocado una crisis humanitaria grave 

en los países receptores especialmente en los países y zonas fronterizas.  
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     En relación a los indicadores socio-económicos que han influido en la 

emigración venezolana se tienen los siguientes: La liquidez monetaria 

producto entre otros factores de la emisión de dinero inorgánico por parte del 

Banco Central de Venezuela, que no cuenta con respaldo de producción de 

bienes y servicios, así como tampoco de reservas internacionales; la 

reducción del producto interno bruto, el cual evidencia la disminución de la 

productividad del país, el aumento del gasto público y la dependencia de la 

renta petrolera, la hiperinflación que supera los índices de la inflación 

mundial y estimada por el FMI en 10.0000.000% para el 2019, que provoca y 

continuará generando un gran impacto en la economía nacional como la 

disparidad y aumento de precios, la reducción  del poder adquisitivo y la 

pobreza. 

     Por otro lado, el control cambiario que se ha mantenido por más de 10 

años en Venezuela ha asfixiado la economía y creó el denominado mercado 

negro de divisas, donde el valor de estas supera con creces el valor de 

cambio oficial. Este control de cambio, también genera otros efectos en la 

economía como son la disminución de las importaciones, la escasez y 

desabastecimientos de productos, entre otros. Asimismo, el aumento de la 

canasta básica familiar supera 30 veces el salario mínimo, dificultando que 

las personas puedan acceder a todos los alimentos que requieren. 

     En cuanto a los indicadores sociales también estos presentan un saldo 

negativo en el país, pues los problemas económicos han influido en que haya 

una caída del empleo productivo, no existe seguridad de medios de vida, los 

salarios de los empleados públicos son precarios, existe una mayor 

dependencia y desigualdad económica aumentando la pobreza y 

empeorando las condiciones de vida de vida de los venezolanos.  

     De igual forma, no existe protección a la salud, hay una notable 

deficiencia en la prestación de servicios públicos, disminución de la calidad 
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de la educación y deserción escolar, aumento de los índices de violencia e 

inseguridad todo lo cual se constituye en un caldo de cultivo para la 

migración de venezolanos, generando graves consecuencias de orden 

político, económico y social para el país, iniciando con la pérdida estrepitosa 

de capital humano e intelectual fundamental para el desarrollo económico y 

social del país.  

     Desde el punto de vista político, la diáspora de venezolanos no solo 

repercute en el país, sino que sus efectos son extensivos también a los 

países receptores de estos emigrantes, especialmente los de la región, 

quienes se han visto afectados por la llegada masiva de venezolanos, 

provocando una grave crisis humanitaria que los ha llevado a replantearse el 

tema de la política migratoria del país, así como a evaluar el costo social y 

económico de esta migración, por tanto, la migración venezolana ha causado 

impacto no solo a Venezuela como país de origen, sino también a los países 

receptores y a la propia comunidad internacional. 

     A pesar de las graves consecuencias políticas, económicas y sociales 

para el país por el éxodo de sus nacionales, esta problemática no ha sido 

reconocida explícitamente por el sector gubernamental, razón por la cual no 

se han implementado medidas y políticas eficaces dirigidas a brindar mejores 

condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrol lo personal y 

profesional a los venezolanos, con el fin de disminuir el flujo migratorio y 

retener y preservar a sus ciudadanos en especial aquellos con alto perfil 

laboral y académico. 
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RECOMENDACIONES 

     En virtud de las graves consecuencias económicas y sociales que genera 

para el país la migración de venezolanos, se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones: 

     En primer lugar se recomienda trabajar en conjunto con organismos 

nacionales e internacionales con la finalidad de tener a disposición 

información detallada y actualizada sobre el proceso migratorio para de esta 

manera conocer la intensidad y gravedad de la misma y así poder aplicar las 

medidas necesarias dirigidas a su contención. 

     En segundo lugar se sugiere la creación y aplicación de políticas públicas 

eficaces dirigidas a regularizar y mejorar la situación general del país con la 

finalidad de brindar mejores condiciones de vida a sus habitantes. 

     En tercer lugar se recomienda la aplicación de políticas económicas 

reales y no fundamentadas en el intervencionismo estatal e ideologías 

políticas, destinadas a superar los problemas económicos por los cuales 

atraviesa el país, entre los que figuran la hiperinflación, la escasez, la 

disminución del poder adquisitivo entre otros, y para ello se debe:  

- Eliminar el control de precios y control cambiario 

- Aplicar una nueva política monetaria  

- Restituir la autonomía al Banco Central de Venezuela 

- Dejar de imprimir dinero inorgánico para financiar el déficit del 

gobierno 

- Asegurar el crecimiento y la disponibilidad de bienes y servicios 

- Aumento de la producción petrolera 

- Promover la inversión extranjera 

- Aumentar la producción nacional y fomentar la independencia de la 

renta petrolera 
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- Disminuir el gasto público, entre otros. 

     En cuarto lugar crear políticas de retorno y de contacto con los 

emigrantes, la primera para que permita el retorno de forma voluntaria, 

temporal o permanente, y la segunda con la finalidad de mantener contacto 

virtual con los emigrantes y de esta manera lograr la transferencia de 

conocimientos, competencias y tecnología. 

     En quinto lugar apoyar iniciativas como la surgida en el seno de la 

Asamblea Nacional a través de la cual se pretende vía legislativa crear una 

herramienta legal que genere diversos incentivos para los profesionales 

como la creación de un plan social para que haya unos sueldos superiores a 

los que puede pagar la economía, con el apoyo de la comunidad 

internacional. 
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