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14. INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA MIGRACIÓN 

VENEZOLANA A COLOMBIA 127 

Jaime Rafael Castro Hurtado 128, Javier Rodríguez Salinas 129 

 

RESUMEN 

Los procesos migratorios se han llevado a cabo en el mundo por múltiples razones, el cual 

puede dar lugar a desequilibrios y conflictos según el volumen necesario de los países en vía 

de desarrollo y la capacidad que tienen de recibir migrantes los países desarrollados. Este 

articulo muestra un estudio de revisión bibliográfica de la migración de ciudadanos 

venezolanos a Colombia en las últimas dos décadas, y la situación del país para que estos 

decidan migrar, se contextualiza la situación política y económica del país venezolano y las 

razones porque se crea un flujo migratorio considerado a Colombia siendo este un país con 

frontera terrestre y de muy fácil acceso por parte de los extranjeros. Se resalta, de ese modo, 

la figura de la migración por parte de las clases con capacidad adquisitiva para vivir bien en 

países que escogen para trasladarse. Lo cual tiene marcadas diferencias en los modos de 

migración venezolana como se conciben hoy en día, pues hoy se entiende que son masivas 

migraciones de parte de todo el grueso poblacional, conformado principalmente por clases 

bajas y trabajadoras que se desplazan por crisis económica y política en Venezuela y como 

impactan la obtención de empleo de los ciudadanos colombianos con poca formación técnica 

profesional con labores de remuneración medias y bajas según el contexto económico 

colombiano  están en la etapa productiva. 
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ABSTRACT 

Migration processes have taken place in the world for multiple reasons, which can give rise 

to imbalances and conflicts depending on the necessary volume of developing countries and 

the capacity that developed countries have to receive migrants. This article shows a 

bibliographic review study of the migration of Venezuelan citizens to Colombia in the last 

two decades, and the situation of the country so that they decide to migrate, the political and 

economic situation of the Venezuelan country is contextualized and the reasons why a 

migratory flow considered to Colombia, this being a country with a land border and very 

easy access by foreigners. In this way, the figure of migration by the classes with the 

purchasing power to live well in countries they choose to move is highlighted. Which has 

marked differences in the modes of Venezuelan migration as they are conceived today, since 

today it is understood that they are massive migrations on the part of the entire bulk of the 

population, made up mainly of lower classes and workers who move due to economic and 

political crisis in Venezuela and how they impact the obtaining of employment of Colombian 

citizens with little professional technical training with medium and low remuneration tasks 

according to the Colombian economic context are in the productive stage. 

PALABRAS CLAVE: Migración, capacidad adquisitiva, competencias, extranjeros, 

laboral.   

Keywords: Migration, purchasing power, skills, foreigners, labor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la migración venezolana a Colombia, 

su causa y consecuencia en el país colombiano en materia de empleo y estabilidad laboral, 

en donde se define la migración según (OIM, 2019) como el movimiento de una persona o 

grupo de personas a otra geografía con el propósito de establecerse indefinida o 

temporalmente. 

Las características principales de la migración venezolana es el resultado de un 

modelo desigual y las crisis política y económica, dando como resultado población 

trabajadora de bajos ingresos que se mueven a otra región, estableciendo inicialmente un 

indicador de valor en los pagos salariales entre los países siendo Colombia una alternativa 

viable. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas por esa razón, para 

efectos de este trabajo, se debe entender al fenómeno migratorio como, en palabras de 

(Echeverry, 2011), “una condición dada por necesidades de tipo biológico, económico, 

social, cultural, etc., de encontrar lugares, entornos, ambientes y sistemas que puedan suplir 

esas necesidades originales. Añadiendo, además, que es “una peculiaridad significativa en 

las disímiles etapas históricas de la humanidad, tanto en el aspecto demográfico como en el 

económico, no dejando de lado sus indiscutibles efectos sobre la configuración social y 

cultural de un país” (García y Restrepo, 2019)   

 La profunda crisis en el país de Venezuela y el volumen de migrantes 

desproporcionados a los países suramericanos y en mayor volumen a Colombia que cuenta 

con frontera terrestre de fácil movilización y vínculos culturales, económicos y familiares 

que hacen que esta zona geográfica sea económicamente viable, creando una condición de 

entorno y ambiente ideal para la obtención de vivienda y empleo.  Estas condiciones permiten 

la competencia directa con la fuerza laboral de los colombianos en actividades de poco 

desarrollo técnico y tecnológico, la cual crea desequilibrios en un país con poco desarrollo 

económico y altos índices de desempleo.   

Colombia es el país que más venezolanos ha recibido esto implica mano de obra 

barata para PYMES y microempresas creando competencia desequilibrada en razón del 
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salario y volumen de puestos para ciudadanos colombianos. Muchos de ellos se dedican al 

trabajo informal Guiza (2018) que son actividades de trabajadores pobres que o son 

contempladas por el sistema de seguridad social. Los emigrantes del vecino país así tengan 

un título profesional inicialmente les toca dedicarse a alguna de estas actividades mientras 

convalidan su título profesional, esto los lleva a competir con ciudadanos colombianos con 

formación de menos competencia agravando la situación de empleabilidad.  

La metodología que se utilizó fue la de revisión de artículos científicos que tratarán 

el tema de migración, en especial de Venezuela a países del cono sur y recolección de 

información histórica de la situación económica y política de Venezuela que es la causa 

principal de la migración de los ciudadanos venezolanos.  Se desarrolló un artículo de 

revisión en el que se recopila, analiza y sintetiza información publicada con respecto al tema 

de migración venezolana y sus efectos se tiene en cuenta.  

La finalidad de este trabajo de investigación es comprender el perfil laboral para el 

trabajo formal e informal del sector de la construcción de los migrantes venezolanos y sus 

implicaciones al empleo en Colombia y con este delimitamos la investigación con objetivos 

específicos como, identificar el perfil laboral de los trabajadores venezolanos en el sector de 

la construcción, evaluar el perfil laboral de los trabajadores venezolanos y colombianos y 

analizar las implicaciones del perfil laboral al empleo en Colombia. 

Incidencia Económica y Social de la Migración Venezolana a Colombia 

Los procesos migratorios han sido llevados a cabo históricamente por múltiples 

razones, bien sean negativas o positivas para el individuo. Es importante analizar los procesos 

migratorios, de ese modo, pues son un elemento fundamental en las sociedades de hoy en 

día, especialmente si se tiene en cuenta que estamos en un mundo globalizado, donde muchos 

de los procesos, bien sean internos o externos de un país, están relacionados. Por eso, es claro 

que este fenómeno representa un reto para los Estados que deben solventar los problemas 

que se puedan llegar a generar a partir del desplazamiento de personas entre países.  

El actual orden migratorio internacional da lugar a importantes desequilibrios y 

conflictos: entre el volumen de migración que necesitarían los países menos desarrollados y 

el que están dispuestos a admitir los más desarrollados; entre el número de migrantes que 
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éstos últimos necesitan y el que efectivamente admiten; entre la migración que los países 

receptores desearían recibir y la que de hecho reciben. (García, 2019, pág. 239) 

Por este motivo Colombia y algunos países de Suramérica tienen una capacidad 

reducida para albergar ciudadanos venezolanos, no cuentan con la infraestructura social y 

económica, lo ideal sería que buscaran países desarrollados como lo es Estados Unidos y 

países de Europa que ellos si requieren bastante mano de obra para sus factorías. Lo anterior 

basado en García, en donde establece conflicto y desequilibrios en países tercermundistas 

que no cuenta con una economía fuerte. 

Así mismo ( Aleshkovski , 2017) dice: la migración internacional se ha acelerado 

en los últimos cincuenta años. Los procesos de globalización han puesto en marcha enormes 

y a menudo incontrolados flujos migratorios internacionales y, por lo tanto, han convertido 

la migración internacional en el fenómeno global más importante, que influye en la economía 

mundial y en la seguridad internacional. Hoy en día, más personas que nunca viven fuera de 

sus países de origen, y la migración internacional se ha vuelto mucho más diversa en términos 

de origen y destino de los migrantes. La escala de los flujos migratorios internacionales 

permite considerarla un fenómeno de influencia global. Según las estimaciones de la División 

de Población de las Naciones Unidas para 2015, más de 244 millones de personas viven fuera 

de sus países de nacimiento.  

Según (Sirkeci & Cohen, 2016) “La cultura de las migraciones se ha convertido en 

una parte integral de la cultura del mundo y no es como una parte consistente de la 

civilización humana que se promueve en la cultura popular, el cine, los libros y la literatura” 

Las migraciones son un fenómeno global que permite la transferencia de 

conocimientos referente a la cultura que se materializa en las formas de trabajo, 

comunicación, lenguaje y formas de vida que afecta de forma contundente a la sociedad de 

los países , aunque no es una parte estable  de la civilización humana por el choque de 

culturas , sistemas políticos , religión etc., que  pueden enriquecer las sociedades también 

pueden ser determinadas  como amenazas por ejemplo frente  a su seguridad social, empleo, 

seguridad pública etc.    
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El concepto de ‘migración’ tiene múltiples definiciones y usos, dependiendo del 

área y la finalidad para el que se vaya a utilizar. Por un lado, la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM, 2019) la migración es definida como “El movimiento de una 

persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera 

administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en 

un lugar distinto a su lugar de origen” (pag.38)   

Por otro lado, Delgado (2007, citado por García y Retrepo, 2019) se refiere a la 

migración como “todas las maneras con que los ciudadanos de cualquier nación satisfacen la 

siempre existente necesidad de cambiar de lugar de residencia”. Además, existen teorías que 

le dan explicación a estos procesos migratorios, entre las cuales están: la teoría de la 

dependencia, que entiende la migración como “resultado de un modelo económico desigual 

entre países ricos altamente industrializados y una periferia pobre de producción agrícola” 

(Singer, 1973, citado de Pacheco, 2016); el enfoque macroeconómico establece inicialmente 

un indicador de valor en los pagos salariales entre los países. Así, si un país desarrollado 

proporciona mejores condiciones salariales en relación con uno no desarrollado, esto 

incentivará una migración al país desarrollado, ya sea de forma documentada o 

indocumentada. Para prevenir estos movimientos humanos, los países deben buscar 

desaparecer la diferencia en rangos salariales (Lewis, 1954, citado por Pacheco, 2016); y, el 

enfoque microeconómico entiende la migración individual como una acción espontanea 

individual que persigue con el desplazamiento un beneficio económico o un premio en salario 

después de un análisis costo-beneficio. Tras analizar sus posibilidades económicas, algunos 

individuos migran hacia el lugar donde puedan obtener un mayor beneficio monetario o 

social (Todaro, 1976, citado por Pacheco, 2016).  

Las definiciones y teorías expuestas ofrecen diversos elementos para entender, en 

primer lugar, las causas y, en segundo lugar, lo que es la migración. Por esa razón, para 

efectos de este trabajo, se debe entender al fenómeno migratorio como, en palabras de 

(Echeverry, 2011), “una condición dada por necesidades de tipo biológico, económico, 

social, cultural, etc., de encontrar lugares, entornos, ambientes y sistemas que puedan suplir 

esas necesidades originales. Añadiendo, además, que es “una peculiaridad significativa en 

las disímiles etapas históricas de la humanidad, tanto en el aspecto demográfico como en el 
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económico, no dejando de lado sus indiscutibles efectos sobre la configuración social y 

cultural de un país” (García y Restrepo, 2019)   

De ese modo, se puede establecer que la migración está dada por condiciones de 

tipo económico y social (entre otras), pero que, así mismo, tiene consecuencias de tipo 

económico y social, entre otras. Por este motivo, el presente trabajo tiene una importancia, 

cuando menos, coyuntural, al querer dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales, 

derivadas de la problemática migratoria en el contexto del masivo desplazamiento de 

personas de Venezuela a Colombia.  

Teniendo claro que históricamente ha sido Colombia la que ha llevado a cabo 

emisiones migratorias, es preciso preguntarse por las razones que han llevado a que un país 

como Venezuela, al que emigraban miles de colombianos, se haya convertido en un mayor 

emisor de migrantes que receptor de los mismo. El hecho de que los ciudadanos venezolanos 

comenzaran a migrar en masa se enmarca en la dinámica que se ha venido desarrollando 

desde la elección del presidente Hugo Chávez Frías, en febrero de 1999. Especialmente 

porque, como diría Echeverry (2011), “la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 

Venezuela implicó un replanteamiento en los ejes de las relaciones bilaterales entre 

Venezuela y Colombia, generando nuevas dinámicas y situaciones”. Esto, no obstante, no 

quiere decir que las migraciones de venezolanos a Colombia hayan iniciado en 1999, pues 

ya con eventos como el ‘Viernes Negro’ (1983) y el ‘Caracazo’ (1989), se evidenció la 

decadencia del otrora esplendoroso proceso socioeconómico venezolano.  

Es claro, entonces, que la llegado al poder de Hugo Chávez marcó una ruptura no 

solo en el devenir político venezolano sino latinoamericano, pues las reivindicaciones de 

Chávez se plasmaron en políticas de izquierda, en busca de una mayor igualdad y unidad, no 

solo nacional, sino latinoamericana. Al estilo del gran libertador latinoamericano, Simón 

Bolívar. En consecuencia, por citar un ejemplo, se llevó a cabo una constituyente que dio 

como resultado la Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela, al 

respecto, señala:  

Uno de los conflictos que se crea con esta nueva constitución es la ausencia de 

consenso entre las fuerzas políticas y una acción de gobierno que no busca consenso entre 

fuerzas de oposición, sino que se orienta a instaurar el poder de un sector político, dejando 
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sin posibilidad de existencia a otros sectores que puedan unir fuerzas en función del interés 

nacional. (Bautista, 2007) 

Esta ruptura política en el vecino país generó que muchas personas, entre ellas 

empresarios y privados, se fueran del país al no creer en los propósitos ideológicos del 

mandatario. La ausencia de debate y control político por parte de la oposición en el congreso 

y de instituciones debilitadas como la judicial no permiten que se consolide una democracia y 

los riesgos del mercado se incrementan afectando algunas fuentes de empleo por la migración 

de los empresarios. En concordancia con la anterior, Carreño (2013) resalta, en el origen, las 

contradicciones de un “Estado mágico” petrolero, agente modernizador y mito de riqueza 

colectiva a la vez, que ha dejado sin resolver urgentes problemas sociales, evidentes antes 

del 2000 y a partir de entonces factor creciente de división social y política.  

Esta división política y social no solo se genera en términos internos, dentro del país, 

sino que también se traslada al plano internacional, donde, debido a la cantidad de 

emigrantes, se han creado asociaciones en pro y en contra del régimen que gobernó 

Venezuela, a partir del 99, principalmente en EE. UU. por ser el país con más inmigrantes 

venezolanos. En ese sentido, se entiende que Hugo Chávez y su gestión gubernamental 

generó en el ciudadano de clase media y alta un sentimiento de amenaza en cuanto a la 

seguridad e integridad de sus intereses por lo cual optó por huir hacia otro país sin tomar en 

cuenta los obstáculos y dificultades que se presentan en todo proceso de integración en este 

tránsito (Guardia, 2008).  

Se resalta, de ese modo, la figura de la migración por parte de las clases con 

capacidad adquisitiva para vivir bien en países que escogen para trasladarse. Lo cual tiene 

marcadas diferencias en los modos de migración venezolana como se conciben hoy en día, 

pues hoy se entiende que son masivas migraciones de parte de todo el grueso poblacional, 

conformado principalmente por clases bajas y trabajadoras. Sin embargo, retomando la 

coyuntura del inicio de siglo, es claro, bajo los planteamientos que se han enunciado, que la 

migración empezó bajo la concepción de que existía en Venezuela una crisis política que, 

tarde o temprano, resultaría en una crisis de tipo económica y social.  
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De ese modo, Hugo Chávez fue transformando el Estado venezolano, a lo largo de 

la primera de cada del siglo XXI. Durante estos años, se dice que el gobierno cometió 

múltiples violaciones a los derechos humanos (DD.HH.), principalmente a las libertades 

individuales, sin embargo, también hay quienes apoyan el oficialismo, al aducir que ese 

gobierno logró generar una redistribución de la riqueza nacional, proveniente, 

fundamentalmente, de la extracción de petróleo. Diversas son las opiniones respecto del 

gobierno de Chávez, no obstante, es claro que ese gobierno se caracterizó por tener un alto 

nivel de gobernabilidad, lo cual se puede ver en ejemplo como: 

La reforma constitucional propuesta en 2007 que fue rechazada en un 

referéndum nacional el 2 de diciembre de ese año, pero que igualmente ha sido 

implementada a través de leyes y decretos con rango de Ley y por los definidos como 

Planes de la Patria a los cuales se les ha dado carácter legal supra constitucional 

(Crasto y Álvarez, 2017).  

Así como también:  

Según la investigación realizada por los juristas: Antonio Canova, Luis 

Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol, sobre el análisis de 45.474 

sentencias de las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral entre 2004-

2013, se concluye que el Tribunal Supremo de Justicia, no dictó ninguna sentencia en 

contra del Gobierno (Crasto y Álvarez, 2017). 

De ese modo se puede ubicar el panorama venezolano años antes del periodo a 

estudiar en este trabajo. Cabe destacar que, para esos años, Venezuela se encontraba dividido 

entre las fuerzas del oficialismo y las fuerzas de la oposición, con una mayoría del primer 

sector, debido a la ya mencionada capacidad redistributiva del ingreso nacional, reflejado en 

políticas de corte social.  

El aspecto, así mismo, es uno de los elementos fundamentales para la compresión 

del panorama de Venezuela en los primeros años del siglo XXI. Es bien sabido que 

Venezuela es un país petrolero, sin embargo, se debe tener claro que para el gobierno de 

Chávez hubo un aumento del petróleo de manera exponencial, generando un mayor margen 

de acción para oficialismo.  
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En cifras: de unos 16 dólares por barril, precio de cotización del crudo 

venezolano en 1999, se incrementó a casi 130 dólares por barril en 2008, la mayor 

bonanza petrolera en la historia de Venezuela. Según el Banco Central de Venezuela 

(BCV), el Estado obtuvo casi 879 mil millones de dólares sólo por concepto de 

exportaciones petroleras entre 1999 y 2015 (Crasto y Álvarez, 2017).  

Además, el gobierno chavista, de la mano de la empresa estatal de petróleos 

(PDVSA), mantuvo el control de las divisas que ingresaban al país, por lo que se generó la 

figura del dólar preferencial. Este tipo de dólar era el utilizado por el gobierno para importar 

todos los productos y bienes de consumo que necesitaba el país, lo cual desembocó en una 

paulatina destrucción de las industrias nacionales, al no poder competir con los precios a los 

que llegaban los productos, de la mano del dólar preferencial. Por este medio, como ya se 

pudo haber rastreado, el gobierno actuó en función de la población, generando políticas 

sociales, aumentado el gasto público. Pero, a su vez, muchas empresas debieron cerrar, 

agregando desempleados a las cifras oficiales. Además, la inversión extranjera cada vez se 

deterioraba, quedándose Venezuela dependiendo de sus reservas de petróleo y poco más.  

Para 2013, con la muerte de Chávez, el proyecto del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) debía continuar, siendo Nicolás Maduro el nuevo comandante en jefe del 

país petrolero. Maduro es hoy en día conocido por protagonizar la mayor crisis económica, 

política y social de la historia de Venezuela, con una infinidad de empresas cerradas, el peso 

bolivariano con la mayor inflación de la historia, un mercado interno completamente 

devaluado, una inseguridad en las calles que transgrede por completo las libertades 

individuales, desempleo, descontento social, pobreza y miseria, entre otros elementos. Al 

respecto, Fedesarrollo (2018) establece:  

Esta dinámica ha estado impulsada en gran parte por una fuerte caída en la 

producción de petróleo, que hoy en día se encuentra en niveles cercanos a los observados en 

la década de los años 40s. La contracción del aparato productivo y la fuga de capitales ha 

generado un aumento importante en la tasa de desempleo pasando de 7,4% en 2015 a 27,1% 

en 2017. Estos hechos han generado que entre 2014 y 2017 se presente un incremento de 

alrededor de 39 puntos porcentuales (pps) en el porcentaje total de la población que se 

encuentra en situación de pobreza. Además, en materia inflacionaria se ha producido un 
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deterioro de tal magnitud que la inflación se estimó al final de 2018 en niveles cercanos a 

2.500.000%, con un ascenso continuo hasta llegar a 10.000.000% en 2019. 

La turbulenta crisis política y económica en Venezuela ha impulsado el desarrollo 

masivo de una diáspora con proporciones sin precedentes durante los últimos diez años, a 

pesar de ser históricamente un país receptor de migrantes. Asimismo, a pesar de que la 

diáspora colombiana en Venezuela en los últimos veinte años se ha caracterizado por ser 

dominante en la representación porcentual del total de la población extranjera en este país, 

las condiciones de crisis económica y política han incidido directamente en el decrecimiento 

de las migraciones hacia este destino, tanto en el desarrollo mismo de las migraciones 

laborales y estudiantiles como en su distribución territorial y volumen de envío de remesas. 

(Alvis, Serrano, & Triana Barragan, 2018) 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que a junio de 

2018 más de 2,3 millones de venezolanos han dejado su país. Como ya es común en este tipo 

de fenómenos, la mayoría de venezolanos se ha dirigido a países vecinos. En efecto, cerca de 

un 40% de los migrantes habría migrado a Colombia a septiembre del 2018. Debido a su 

proximidad geográfica y a los estrechos lazos comerciales, culturales y familiares que lo une 

con Venezuela, Colombia se ha convertido en el principal receptor de migrantes del vecino 

país. (Banco Mundial, 2018) 

El flujo de población que sale de Venezuela es considerado como una migración 

mixta. Esta población está compuesta por migrantes económicos, población retornando a sus 

países de origen y, en menor proporción, solicitantes de refugio. En varios países de destino, 

incluyendo Argentina, Brasil y Uruguay, los migrantes venezolanos están regularizando su 

estatus migratorio a través del marco normativo de cada país, que incluye acuerdos para 

ciudadanos miembros de Mercado Común del Sur (Mercosur). Otros países como Perú y 

Colombia han desarrollado instrumentos migratorios especializados para esta población con 

el fin de incentivar su regularización y dar acceso a esta al mercado laboral y a servicios 

básicos como salud y educación. A nivel regional, cerca de 282.180 venezolanos han 

solicitado el reconocimiento formal y protección como refugiados, lo cual representa un 

aumento de más de 70 veces el número solicitudes de refugio por parte de venezolanos en 

2014. Perú es el país que mayor número de solicitudes de asilo ha recibido desde 2014 (cerca 
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de 127 mil), seguido de Estados Unidos y Brasil, con aproximadamente 68 mil y 32 mil 

solicitudes, respectivamente. (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2018) 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó un informó a 

septiembre de 2019, que en los últimos cinco años llegaron a Colombia 1.641.000 ciudadanos 

venezolanos, de los cuales 878.000 se encuentran ocupados. 

Índice de Desarrollo Humano y Migración 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) “debe centrarse en tres elementos esenciales 

de la vida humana: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida” (PNUD, 1990). 

De ese modo, el IDH tiene la finalidad de medir el nivel de desarrollo en una región, logrando 

evaluar, por ejemplo, la calidad de vida de los individuos de una sociedad. En ese sentido, el 

presente trabajo intentará dar cuenta de las variaciones que se han presentado en el IDH de 

Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Cali, realizando los cálculos 

correspondientes en esas ciudades. Para lo anterior, entonces, se debe tener en cuenta: 

como primera etapa en el cálculo del IDH se establecen los logros en cada 

dimensión respecto de ciertos valores de referencia: para la esperanza de vida se mide 

el logro respecto a un máximo de 85 años y un mínimo de 25; para la educación se 

calcula el promedio de las tasas de alfabetización y matriculación considerando un 

máximo de 100% y un mínimo de cero; por último, el logro en ingreso se calcula 

comparando el PIB per cápita respecto de un valor máximo de 40,000 dólares y un 

mínimo de 100 (PNUD, 2005). 

Por lo anterior, se debe tener claro que, al menos para efectos de este proyecto, la 

migración de personas genera un impacto, tanto en la región de origen, como en la región 

destino, siendo este último impacto el que enfoca la investigación.  

Gestión del recurso humano con migración de venezolanos a Colombia 

En la tabla 1, se presentan los principales indicadores económicos de Colombia 

desde el año 2017 y con proyección al año 2022. 
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Tabla 1. Principales indicadores de Colombia 

Indicadores  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tasa General de Desempleo (%) 

Fin del Periodo (Colombia) 
9.30 9.10 9.00 8.80 8.70 9.00 

Variación Promedio Anual del PIB 

(Colombia) 
1.80 2.50 2.90 3.00 3.20 3.50 

Índice de Precios al Consumidor 

(Variación Anual) (Colombia) 
4.05 3.35 3.24 3.00 3.10 3.30 

Balance del Gobierno (% del PIB) 

(Colombia) 
-2.20 -2.00 -1.90 -1.80 -1.60 -1.50 

Fuente: Tomado de EMIS (2017) 

Como se puede observar en la tabla 1. La tasa general de desempleo tiene muy poca 

variación se mantiene alrededor del 9%, para el producto interno bruto se espera que casi se 

duplique el índice al final del año 2022, la canasta familiar por otro lado tiende a reducir los 

precios al consumidor, esto nos permite observar que el país tiene un crecimiento constante 

sin variables que lo afecten, pero en realidad no se sabe el futuro del país, ya que con el 

cambio del gobierno, el proceso de PAZ con la guerrilla, no tiene un futuro cierto; otro factor 

que se presenta es la migración de venezolanos al país que afecta el trabajo informal que 

realizan los colombianos. 

Observando otras variables de la situación país que no se pueden prever, es 

necesario tomar en cuenta lo siguiente EMIS (2017) 

Un poco de recuperación en los precios del petróleo y la inversión en 

infraestructura ayudará a elevar la expansión del PIB a 2.3% en 2017, en comparación 

con un estimado de 1.6% en 2016. El crecimiento se acelerará a 3.8% para 2021, 

impulsado por el consumo privado y la inversión. Las reformas fiscales y el aumento 

de los precios del petróleo permitirán que el déficit del gobierno central se reduzca al 

2,2% en 2021, frente a un 4% estimado en 2016. Las ratios de deuda pública caerán 
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desde 2018 (con solo un ligero aumento en 2019) a medida que mejora el crecimiento 

del PIB. (p.1). 

Para complementar lo anterior se puede decir que el aumento de impuestos, la 

estabilización de los precios de los alimentos y el modesto crecimiento de la demanda 

aliviarán la inflación, el dólar fuerte y la desaceleración de China, mantendrán cierta 

volatilidad de la moneda, pero el ritmo de la depreciación será moderado por precios del 

petróleo que se recupera parcialmente. 

En Venezuela su economía va en picada como se muestra en la tabla 2, que muestra 

la recuperación del producto interno bruto, pero muestra una caída estrepitosa del índice de 

precios al consumidor. 

Tabla 2. Indicadores de Venezuela 

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 

Variación Promedio Anual del PIB 

(Venezuela) -14,00 -15,00 -8,50 -6,00 -3,00 

Índice de Precios al Consumidor (% 

Annual Change) (Venezuela) 1.087,50 13.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 

 
Fuente: tomado de EMIS (2017) 

Los venezolanos se quejan de que no hay alimentos y los que hay son de mala 

calidad en el país; la situación del sistema de salud por la falta de atención prioritaria y 

medicamentos; cualquier empresa que pretenda hacer negocios con este país puede perder el 

capital invertido, ya que el gobierno expropia con indemnización o regulación de la 

propiedad privada que muchas veces no compensa el capital invertido y tiempo destinado 

para la puesta en funcionamiento de estas compañías, con este panorama el país vive en 

completa incertidumbre, porque no hay salud según Jones (2018) “Una encuesta en 104 

establecimientos de salud en Venezuela, comisionada por la Asamblea Nacional, que 

controla la oposición, entrega una sombría imagen de un sistema de salud colapsado que 

golpea incluso los bienes y servicios más esenciales” (p.2). Con este panorama los 
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venezolanos no tienen más remedio que salir del país en búsqueda de mejores condiciones 

de vida. 

La llegada exagerada de emigrantes de Venezuela como lo informa Infobae (2018) 

Hasta agosto de este año, fueron 3.029.240 los venezolanos que decidieron 

huir de la crisis para buscar un mejor futuro en otras tierras. Colombia, que cuenta 

con una extensa frontera con Venezuela, es el país que más migrantes recibió 

(1.100.000), seguido por Perú (410.000) y los Estados Unidos (390.000). La lista de 

los diez más receptores la completan: Chile (240.000), España (230.000), Ecuador 

(180.000), Argentina (120.000), México (95.000), Panamá (80.000) y Brasil (59.000) 

(p.1). 

Colombia es el país que más venezolanos ha recibido, esto implica mano de obra 

barata para estas pequeñas microempresas y para los empleados, peligro de perder sus 

puestos de trabajo. Una vez llegan estos migrantes al país, buscan qué hacer para sobrevivir, 

por ejemplo: en Bogotá ciudad capital de Colombia, llegan al terminal de transportes en 

donde en sus alrededores hay instaladas unas carpas en las que viven con ayudas del 

gobierno, otros se dedican al trabajo informal que como lo indica Guiza (2018) 

Trabajo informal y desde hace varios años ha utilizado la expresión “sector 

informal de la economía” para describir las diversas actividades de trabajadores 

pobres que no son contempladas, protegidas, ni reguladas por las autoridades 

públicas, tales como las ventas callejeras, trabajo doméstico, trabajos de empresas 

explotadoras, trabajos a domicilio, trabajos independientes, microempresas, entre 

otros (p.202). 

Los emigrantes del vecino país así tengan un título profesional inicialmente les toca 

dedicarse a alguna de estas actividades mientras convalidan su título profesional, esto los 

lleva a realizar cualquier trabajo, inicialmente en las calles como vendedores ambulantes 

después van llegando a las microempresas que se aprovecharan de su condición para no pagar 

lo que dice la ley, sin seguridad social como tampoco riesgos profesionales por no contar con 

un contrato de trabajo.  
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Lo preocupante del nivel de desempleo de Colombia, el proceso de PAZ, que 

involucra la inserción de casi 60.000 excombatiente de la guerrilla, según Roso (2018) este 

es uno de los mayores retos a los cuales se enfrenta un país después del desarme de un grupo 

armado, darles elementos como la educación, habilidades vocacionales y sociales y que 

busquen su sustento y generen ingresos lícitamente 

En la gráfica 1. Se muestra la distribución porcentual de ocupados y desocupados 

según el nivel educativo además según datos del DANE (2017) “Del total de la población 

ocupada, el 32,4% completó la educación media y el 18,7% la educación técnica profesional 

y tecnológica o universitaria. Por otra parte, el 43,6% de la población desocupada completó 

la educación media. 

Gráfico 1. Distribución porcentual de ocupados y desocupados según nivel educativo logrado, 

total nacional 2017 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

Como se puede observar en la gráfica y en los datos suministrado por el DANE, las 

personas pertenecientes a este porcentaje son aquellas que terminaron el bachillerato para el 

caso colombiano ya no las contratan si no están estudiando en la universidad o realizaron 

estudios técnicos o tecnólogos, esto hace que los migrantes que vienen del vecino país 

compitan por trabajos como meseros, lavadores de autos, auxiliares de construcción, en 

plazas de mercados como coteros entre otros. 
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Para determinar quién tendría más oportunidad en ocupar un espacio en la oferta 

laboral la gráfica 2 nos muestra el nivel de desempleo por sexo. 

Gráfico 2. Tasa de desempleo según sexo, Total nacional. Trimestre móvil (2012-2018) 

 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

Como se puede observar los hombres tendían más oportunidad de trabajo, de 

acuerdo al DANE la población desocupada son 2.362.000, hombres 1.044 (44,2%) y mujeres 

1.318 (55,8%), estos porcentajes corroboran lo dicho, un emigrante de sexo masculino 

tendría más oportunidad de trabajo, estaría compitiendo con menos personas por un empleo. 

 
METODOLOGÍA 

Se desarrolló un artículo de revisión en el que se recopila, analiza y sintetiza 

información publicada con respecto al tema de migración venezolana y sus efectos se tiene 

en cuenta que “un artículo de revisión no es una publicación original y su finalidad es 

examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva” (Ramos et al, 2003). Con 

relación a una problemática se recogieron datos de artículos previos la mayoría indexados de 

revistas en base de datos scopus, se analizaron y platearon unas conclusiones en la 

perspectiva del impacto a los empleos de los colombianos que trabajan en el sector 

construcción. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Colombia y algunos países de Suramérica no se encuentran en la capacidad de 

albergar ciudadanos venezolanos, ya que no se cuenta con una economía fuerte, ni mucho 

menos con la infraestructura social y económica, lo ideal sería que buscaran países 

desarrollados que sí requieren bastante mano de obra barata para sus factorías. Lo anterior 

basado en (García, 2019), en donde establece conflicto y desequilibrios en países en vía de 

desarrollo que no cuenta con una economía fuerte. En relación con el sector de la 

construcción, en nuestro país tiene importancia preponderante debido a su uso intensivo de 

mano de obra, en su mayoría no calificada y a la utilización de grandes recursos financieros 

provenientes normalmente del sistema bancario. La dinámica del sector construcción 

obedece tanto al aumento en la producción de edificaciones no residenciales como 

residenciales, Teniendo en cuenta el impacto de la Emergencia sanitaria ocasionada por el 

Covid 19, se estima que el sector tenga una caída del 12,6% en el 2020, según un comunicado 

de la Anif el descenso podría llegar al 14,6.  
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