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Introducción 
 

En la presente investigación se realiza un análisis de las dinámicas de 

integración social, la aplicación del enfoque dramatúrgico de la sociología, tras 

la llegada de ciudadanos migrantes venezolanos al territorio colombiano, 

específicamente a la ciudad de Bogotá D.C., horizonte investigativo que guiará 

el contenido, al igual que aportará una nueva perspectiva al análisis de las 

dinámicas con un enfoque vinculante trazado por el enfoque dramatúrgico de la 

sociología con relación a la migración internacional y los subsecuentes procesos 

de integración social. 

 El análisis parte del interaccionismo simbólico, al igual que con trabajo 

hemerográfico consignado en uno de los diarios más influyentes de Colombia y 

finalmente, entrevistas semiestructuradas a ciudadanos migrantes venezolanos 

que residen en Bogotá quienes han experimentado un proceso de integración 

social a través de la vinculación laboral de una parte y por otra, ciudadanos 

residiendo en Bogotá, dónde además de tener sus narraciones, escuchar sus 

voces acerca de cómo fue su proceso individual de migración, las causas hasta 

su llegada, cómo interactúan con los ciudadanos del país receptor y cómo estos 

últimos perciben sus llegadas y se relacionan con sus nuevos vecinos. 

 El estudio se realiza durante la pandemia por covid-19, misma que 

modificó y aceleró los flujos migratorios, los instrumentos de recolección de 

información de trabajo de campo, y a su vez, permitió entrelazar los recursos 

hemerográficos disponibles sobre cómo se han ido generando singulares 

dinámicas de integración social y para el caso de las entrevistas, se realizaron 

de manera virtual con los ciudadanos venezolanos y bogotanos, lo que permite 

notar cómo están siendo percibidos los migrantes por sí mismos y por los 

ciudadanos locales. 

 Con las medidas de distanciamiento social, en Colombia conocida como 

cuarentena, no fue posible reunirse con los ciudadanos migrantes venezolanos 

o los ciudadanos bogotanos, sin embargo, se pudo acceder a través de las 

herramientas tecnológicas digitales a reunirnos por una pantalla, teniendo una 

interacción en tiempo real en dónde se logra observar sus expresiones que 

hacen parte de sus emociones cuando responden a preguntas determinadas y 
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son estas narraciones las que construyen una novedosa perspectiva sobre el 

abordaje de la temática en cuestión.  

 Sobre el caso de estudio, en primer momento se toma Colombia como el 

país de la región que más ha recibido migrantes venezolanos, posteriormente se 

acota y se toma a Bogotá D.C. principalmente porque es la ciudad que más 

migrantes ha acogido en todo el país, dadas las diferentes características que 

encierra la capital de la república.  

 Se eligen a estas personas por tener perfiles comunes, fueron una 

muestra que permitió entrevistarles y recabar información sobre cómo se dieron 

sus procesos individuales, por una parte, los venezolanos residiendo en Bogotá, 

todos vinculados laboralmente en una compañía, al igual que los bogotanos que 

habían tenido interacción con venezolanos y podían compartir sus relatos. En el 

caso particular de los venezolanos llegué a ellos tras mi tiempo residiendo en 

Bogotá, y si bien la red era más amplia, al momento de consultarles, muchos 

eran renuentes a participar por las condiciones políticas y el peligro que podría 

representar para ellos o sus familiares, el realizar declaraciones. 

 

Es preciso tener en cuenta el contexto y la relación entre países, dado que 

la migración venezolana en territorio colombiano es la más concurrida de la 

historia de Colombia, representando singulares procesos de integración en el 

proceso de inserción de los migrantes, dado que Colombia estuvo caracterizado 

por ser expulsor de migrantes y en los años más recientes el oleaje migratorio 

se invirtió, muchos colombianos que habían vivido en el pasado en los periodos 

de conflicto armado y bonanza petrolera de Venezuela, más todos aquellos 

venezolanos que decidieron abandonar su país. 

Se tomaron en cuenta vertientes investigativas sociales donde se trazan 

pautas de asimilación a una sociedad distinta como consecuencia de un proceso 

migratorio y, por otro lado, se abordará la problemática desde un enfoque 

dramatúrgico de la sociología para enlazar el concepto de la estigmatización de 

los ciudadanos migrantes venezolanos en territorio colombiano.  

La comprensión de la migración venezolana comporta variados horizontes 

de análisis entre los cuales se presentan las posibles causas que propiciaron el 

flujo migratorio como la crisis socioeconómica, efecto de la llamada Revolución 

Bolivariana y se pretende recoger percepciones, emociones, intereses y 
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nostalgias de quienes se han marchado de Venezuela. Aquellas voces sirven 

como referencia sobre cómo los migrantes experimentan el proceso de cambiar 

su residencia. Interesa, asimismo, cómo se construyen imaginarios colectivos en 

la sociedad receptora - tradicionalmente migrante y no receptora de éstos – junto 

con las percepciones de los ciudadanos originarios de la sociedad receptora, 

puntualmente en la ciudad de Bogotá. Situación que, a su vez, supone retos 

político-migratorios para el gobierno nacional colombiano, con los que la 

población local configura cambios en las dinámicas sociales de integración. 

 El  trabajo de investigación se encuentra dividido en tres apartados:  

primero se plantea un estado de la cuestión, en el segundo se enmarcan las 

razones para querer migrar de Venezuela, y en el último las dinámicas de 

integración social que se presentan en el territorio colombiano, específicamente 

en Bogotá D.C. entre los migrantes venezolanos viviendo en Bogotá y los 

ciudadanos bogotanos. 

Se lleva a cabo un recuento  teórico que han abordado el tema migratorio 

desde diversas perspectivas, interesan los enfoques de tipo social que han 

realizado sobre este fenómeno, el cuál constituyó el eje principal para la presente 

investigación sobre la migración internacional forzada de ciudadanos 

venezolanos a territorio colombiano. 

Se dialoga con algunos de los autores que iniciaron el abordaje del tema 

migratorio, siguiendo con autores contemporáneos y algunos actuales que han 

ido modelando nuevas teorías, sustentándose en las bases teóricas aportadas 

por los principales referentes acerca del tema como lo son Ernst G. Ravenstein, 

William Thomas & Florian Znaniecki, Norbert Elias y Saskia Sassen. 

Se evidencia como si bien existen algunos referentes teóricos que han 

abordado el tema migratorio venezolano, hay poca bibliografía referente a la 

dinámica de integración social, posterior al proceso de llegada al territorio de 

acogida, así mismo, no se ha realizado una puesta en diálogo con autores que 

analicen desde el interaccionismo simbólico o desde la parte dramatúrgica, los 

imaginarios colectivos que se establecen en torno a la masiva llegada de 

migrantes venezolanos a Colombia, específicamente a la ciudad de Bogotá. 

Se procede entonces, con el recuento de algunos autores que se han 

interesado por el tema de investigación, concretamente a quiénes han abordado 

algunos de los tópicos relacionados con las dinámicas de integración social de 
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ciudadanos migrantes venezolanos dentro del territorio colombiano, en esta 

parte se hallarán aportes sobre lo que se ha dicho al respecto, con visiones 

políticas, económicas y sociales. 

Las revisiones previas al trabajo de investigación de una parte se 

acercaban a la categorización que se les daba a los migrantes venezolanos en 

Colombia, de otra se presentan los retos que supone para los territorios 

fronterizos en términos de migración y administración. Seguido a esto, se halla 

una investigación sobre los imaginarios sociales en torno a la migración 

venezolana y finalmente se analizan a los migrantes a partir del capital social 

que estos poseían, al momento de llegar a Colombia. 

Con estos antecedentes de documentos producidos dentro del territorio 

colombiano, se revisa finalmente un artículo de un diario de alta circulación que 

presentó las cifras de una encuesta realizada por Gallup, que visibilizaba cómo 

se estaba incrementando las cifras de migrantes venezolanos en la región, 

particularmente en Colombia, y tras su llegada se iba moldeando la opinión de la 

ciudadanía respecto de si el gobierno no debería aceptarlos. 

Para llevar a cabo el análisis sobre las singulares dinámicas de integración 

social que se presentaron en el territorio receptor, se presentó un recorrido 

exponiendo posibles causas que han sido comunes al momento de migrar, 

importantes para enmarcar el tipo de migración que se desarrolla para el caso 

de los últimos años.  

Finalmente, se propone un esquema de análisis en dónde se propone 

abordar la migración venezolana en territorio colombiano dentro del proceso de 

la interacción social, por medio del enfoque dramatúrgico, considerando que si 

los migrantes desean integrarse estarán durante un periodo de tiempo expuestos 

a la estigmatización y posteriormente se tendrá una posible validación, dado que 

ya unos hacen parte de los otros. Se dará así una nueva perspectiva al estudio 

social de las dinámicas de integración acontecidas en la llegada de migrantes a 

la sociedad de acogida.  

Posteriormente, se da continuidad con un apartado que permite relacionar 

causas por las cuales los venezolanos dejan su país, exponiendo una cronología 

política, donde se describirán las transiciones que ha tenido la democracia en 

Venezuela, tras adentrarse en el chavismo. De tal manera que se señalan las 

causas por las cuales se suele migrar de Venezuela, en torno a la llamada 
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Revolución Bolivariana, posterior la subida al poder del expresidente Hugo 

Chávez Frías en 1999. 

Ofrece un panorama general sobre las condiciones políticas, económicas 

y sociales que se han ido desarrollando en Venezuela en los últimos años y las 

que se han constituido en factores de expulsión. 

 Después, en consecuencia con el régimen chavista y la continuación que 

se le dio, después de las elecciones presidenciales de 2013, donde se instaura 

en el poder el actual cuestionado presidente Nicolás Maduro y posterior a cómo 

se condujo a la actual crisis humanitaria. A partir de este periodo, los oleajes 

migratorios a Colombia han sido más significativos tendientes al alza. 

Se procede entonces, a describir el contexto económico en un país 

naturalmente rico en hidrocarburos, luego del descubrimiento de grandes 

reservas petrolíferas y gasíferas alojadas su territorio hace poco más de un siglo. 

Deberá considerarse este eje de una economía rentista, como una variable para 

realizar los análisis políticos, en tanto que, los diferentes presidentes que han 

gobernado el país poco a poco han conducido a Venezuela a ser el país con la 

inflación más alta a nivel mundial (Fernandez, 2020), en consecuencia, se ha 

vuelto más complejo la obtención de los productos de la canasta básica 

alimentaria. 

Y finalmente, revisar el componente social que se de los últimos años en 

Venezuela. Posterior a la llegada del chavismo, se han dado múltiples 

movilizaciones sociales de chavistas y opositores, y se desencadenan la 

combinación de problemas internos de violencia, seguridad y escasez que han 

incidido en que se desate una crisis humanitaria sin precedentes en el siglo XXI. 

Dentro del tercer apartado se describe el contexto normativo que 

Colombia como territorio de acogida tiene dispuesto dentro de sus políticas 

públicas para recibir a la población migrante de Venezuela, y cómo estás a su 

vez posibilitan y fomentan el flujo de migratorio hacia el interior del territorio 

nacional, a su vez, se describe cómo se van asimilando los recién llegados a las 

interacciones sociales que la ciudad de Bogotá propicia. 

Seguido a esto, se articula la revisión de la literatura especializada, la 

cibergrafía que aporta casos experienciales sobre el país que tiene las cifras más 

elevadas de emigración a pesar de no estar declarados en guerra, logrando 

expulsar del territorio a un gran porcentaje de su población nacional, al igual que 
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se van gestando imaginarios sociales sobre la migración venezolana en Bogotá, 

para posterior a ello comparar con las personas entrevistadas como han sido sus 

percepciones individuales sobre la integración de venezolanos en Bogotá D.C. 

Como propuesta metodológica pretendo emplear un método cualitativo en 

tanto que el objeto de la investigación se centra en dinámicas sociales de 

integración y se requiere tener presente cuales son las particularidades de los 

imaginarios colectivos que han surgido en los grupos de muestra a estudiar; se 

toma en cuenta el interaccionismo simbólico gracias a su premisa que sustenta 

que el significado de las cosas, que deriva de la interacción social, por ello la 

migración venezolana en Colombia detona unas dinámicas sociales singulares, 

las cuales por medio de la técnica de la entrevista se pretende compilar las 

percepciones subjetivas de una muestra de población de ciudadanos migrantes 

venezolanos en la ciudad de Bogotá, siendo las voces que relaten su experiencia 

personal de haber vivido el proceso migratorio y cómo ha sido la dinámica de 

acogida dentro del territorio colombiano; por otro lado están los ciudadanos 

bogotanos residentes Bogotá quienes son los actores que dentro de la sociedad 

van contribuyendo a generar los imaginarios colectivos. 

Finalmente, analizar desde un enfoque teórico social, cuáles son las 

dinámicas que se signan entre una comunidad migrante a otra receptora de estos 

e hipostasiar sobre las implicaciones que trae consigo el proceso migratorio. 

Para esto me apoyaré en la investigación cualitativa, de tipo exploratorio y 

tratando de correlacionar las variables de migración internacional forzada de 

ciudadanos venezolanos en Colombia, puntualmente en la ciudad de Bogotá con 

la variable de pobreza y la incidencia de esta en las dinámicas de integración 

social. 

El enfoque teórico social, acompañado del interaccionismo simbólico a su 

vez ayudan a delinear al ciudadano migrante desde diversas perspectivas,  una 

parte como transeúnte que ocupa los espacios urbanos de Bogotá y las 

identidades que se construyen a partir de las categorías de ellos y nosotros y 

finalmente cómo se configuran las razones de posible rechazo,  condiciones de 

acogida y finalmente integración. 

El trabajo se hace innovador al esbozar inicialmente la migración para 

darle paso al proceso de integración social con Saskia Sassen, desde sus 

aseveraciones de la condición de ciudadano hasta su teoría de push and pull 
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que permite entender la migración y cómo se reconfiguró el flujo de Venezuela 

hacía Colombia. Luego, Norbert Elias menciona la importancia de la 

interdependencia entre el componente subjetivo (individuo) y lo estructural 

(sociedad), necesario para lograr analizar el problema real de investigación no 

sólo desde el individuo. 

La información recolectada en las entrevistas se teje en relación con los 

diálogos entre autores que orientaron la parte teórica que se pretende narrar, por 

lo tanto, se presentan diferentes autores que dan un innovador enfoque 

discursivo desde sus diferentes posturas, como es el caso de Erving Goffman 

quién con su punto de vista dramatúrgico describe a muchos de los migrantes 

venezolanos que se abocan en ocasiones en representaciones de sí mismos 

para llevar a delante su proceso de interacción. 

También se pone en discusión a Giorgio Agamben, donde se aporta al 

texto como la corporalidad se expresa en los espacios urbanos y la reflexión 

relativa a la vida como conjunto de hechos y acontecimientos. Dado que los 

procesos de integración social también corresponden a un sujeto donde la forma, 

precede lo vital. Así como Sarah Ahmed le aporta la mirada de las emociones 

que se toma en cuenta al momento de hablar de integración social dentro del 

país receptor y la temerosidad que ambos ciudadanos, tanto migrantes como 

locales sienten. 

Luego se dialoga con Byung-Chul Han, quién contribuye con su indicación 

ateniente a la xenofobia dada a partir del miedo por sí mismo y odio así mismo, 

que promueven la expulsión de lo distinto y su visión sobre la otredad, acerca de 

cómo los otros se perciben así mismos y son percibidos. Finalmente se inserta 

en la palestra discursiva a Adela Cortina con la Aporofobia que da un panorama 

sobre cómo se percibe al otro que es migrante, pero además que es despreciado 

y cómo quien desprecia asume una actitud de superioridad respecto al otro. 
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Teóricos que han abordado el tema migratorio      
 

Las Leyes De Las Migraciones (Ravenstein, 1885) y, El Campesino Polaco En 

Europa Y América (Thomas & Znaniecki, 2006). Ambos autores presentaron las 

investigaciones más significativas que dieron paso a la teoría neoclásica de las 

migraciones. Se va trasladando a las demás ciencias sociales, tiene un anclaje 

económico, en tanto que sus soportes y orígenes teóricos se basan en los 

conceptos aportados desde la economía política. Se analizan aspectos como la 

asimilación y la integración y sobre cómo surge el proceso migratorio, como una 

intención individual micro y que se atraviesa por lo macro de las condiciones 

estructurales.  
Remontarse al inicio del siglo XX, dónde se presentó un aporte empírico 

a las ciencias sociales por Thomas & Znaniecki, en su libro se trazan pautas de 

adaptación de individuos pertenecientes a una comunidad en una sociedad 

distinta como consecuencia de un proceso migratorio, con un enfoque 

metodológico que se orienta a un grupo de personas que a primera vista, puede 

ser tomado solamente cómo una investigación en psicología social, en tanto qué, 

los casos de los campesinos polacos que migraron al continente americano y 

sus seres queridos que se quedaron en Polonia están presentados desde la 

particularidad subjetiva que envuelve a cada migrante, por medio de las cartas 

que escriben y reciben, con las cuales se puede evidenciar el tipo de interacción 

social y la vinculación con su país de origen y las comunidades que dejaron al 

migrar. 

Se explica en el libro de Thomas & Znaniecki cómo sociológicamente 

inserta el concepto de asimilación, “entendido como el resultado de la interacción 

que se establece cuando el individuo se identifica con los valores y normas 

dominantes en la sociedad de instalación y entra en conflicto con otros grupos 

de la sociedad receptora” (Montoya, 2019, p. 10). Estos grupos de migrantes 

conviven dentro de un país de llegada, donde se tienen que adaptar a un nuevo 

idioma, moneda, laboralmente a una floreciente industrialización de Estados 

Unidos, que implicó a su vez, la reconfiguración en sus oficios y en las formas 

de obtener recursos económicos para sobrevivir y lograr en lo posible enviar 

dinero a sus familiares que residen aun en el país de origen, y por otro lado, 

cómo se van reconfigurando las representaciones e identidades de los individuos 
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(Thomas & Znaniecki, 2006). Por otro lado, interesa hacer la revisión desde el 

siglo XX, porque es cuando la migración también se visibiliza en informes de 

censos poblacionales, permitiendo realizar también una revisión mixta donde se 

pueda mostrar información de tipo cuantitativo y cualitativo.  

     La Teoría Neoclásica surgida en la segunda mitad del siglo XIX y que 

predominó hasta los años setenta del siglo XX, que consideraba las principales 

razones por las cuales un individuo migraba eran el coste/beneficio: en aras de 

aumentar su bienestar se trasladan a lugares dónde la remuneración por su 

trabajo es superior. Fue sólo hasta el último cuarto del siglo XX, cuando ya se 

habían finalizado los asentamientos por la Segunda Guerra Mundial, que la 

mirada se centró en un fenómeno denominado fuga de cerebros1, que 

principalmente se daba en las migraciones internacionales y reforzaron las 

brechas en términos de desarrollo económicos entre individuos de diversos 

países (Tigau, 2013, p. 24). Siguiendo las razones por las cuales se migra, se 

entiende que los flujos migratorios se empiezan a reconfigurar al igual que como 

se desarrollan los países del mundo hacia economías globalizadas, en donde la 

comunicación y las relaciones internacionales han contribuido a la interconexión 

entre los países y paradójicamente surgen restricciones o barreras jurídicas que 

condicionan a los individuos al momento de migrar, en tanto que, los países 

desarrollados o que cuentan con economías más robustas, poseen legislaciones 

fronterizas rigurosas y en algunos casos costosas para el ingreso de ciudadanos 

migrantes y entonces los flujos suelen caracterizarse por desplazamientos a 

países con aperturas fronterizas y costes bajos de adaptación socio-cultural. 

Hacia los años setenta del siglo XX surge la denominada teoría del 

sistema mundo (Wallerstein, 1974). Y en ella se instaura la visión del fenómeno 

migratorio en un contexto de estructura de clases y conflicto, sustentando que 

sólo hay un mundo conectado por una compleja red de relaciones de intercambio 

económico, las cuales irían reforzando las desigualdades en la migración 

internacional. Años más tarde se analizan otros aspectos que siguen esta teoría 

 
 

1 Concepto que se empezó a emplear en los años sesenta del siglo anterior por la prensa 
inglesa, también se conoce como MAC (Migración Altamente Calificada). 
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por Saskia Sassen, quién argumenta que las migraciones funcionan, como un 

sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial (Sassen, 1988). 

     Elías en El Proceso de las Civilizaciones por su parte refiriéndose a los 

procesos migratorios afirmó: “Y todos los signos apuntan a la conclusión de que, 

en la medida en que se apacigüen las oleadas de los grandes movimientos 

migratorios, la población comenzaba a crecer. De este modo se transformó todo 

el sistema de relaciones entre los diversos pueblos y dentro de éstos” (Elias, 

1987, pág. 282) con su aportación da continuidad con las apreciaciones 

estructuralistas del enfoque neoclásico dónde ya se cimentaba la interacción 

social y como las migraciones signan las diferentes interacciones que se da entre 

los individuos y como esta forma parte de los procesos sociales 

contemporáneos. Elias menciona entonces la importancia de la 

interdependencia entre el componente subjetivo (individuo) y lo estructural 

(sociedad) porque al ver los patrones desencadenados de un proceso migratorio 

no se puede observar solo a través del sujeto en su componente individual, 

además requiere se analice a la luz del rol que ocupa dentro de la estructura 

denominada sociedad.  

     A su vez, en su obra de Establecidos y Marginados Elias ilustra el caso de 

una comunidad urbana inglesa de mediados del siglo XX en la cual se presenta 

la relación entre un grupo social establecido dentro de una comunidad y otro 

grupo marginado, “Es posible observar, una y otra vez, como los grupos que en 

términos de poder son más fuertes que otros grupos interdependientes se 

consideran a sí mismos mejores que los otros en términos de humanidad” (Elias 

& Scotson, 2016, p. 27). Por tanto, la aportación de esta obra es pertinente al 

realizar el análisis del caso de los ciudadanos migrantes venezolanos 

(marginados) dentro del territorio colombiano, conceptos que relacionar con los 

aportes de autores clásicos y contemporáneos quiénes a partir del diálogo entre 

éstos, se logre dar un sustento teórico al proyecto de investigación, en el cual se 

tiene interés en ver como los establecidos y los migrantes se relacionan e 

integran.  

    Constantemente los individuos se someten a un proceso de interacción social 

que incluye una acogida, en la integración a un nuevo territorio. Las condiciones 

que contribuyen a la integración dentro del proceso de interacción varían de 

acuerdo con los individuos que participan en un territorio determinado es el caso 
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de los de dentro y los de afuera2, es decir, los que ya pertenecían (nacionales) y 

los que apenas se encuentran el proceso de inmersión dentro del territorio 

(extranjeros). 

    Cuando se aplica el concepto los de dentro y los de afuera (aludiendo a los de 

dentro aquellos ciudadanos que hacen parte de una comunidad con derechos 

inalienables y los de afuera aquellos que se adentraron en esta pero no cuentan 

con todos los derechos que los de dentro) a la contemporaneidad se puede 

además decir que: “En el mundo moderno siempre ocurrirá que no todos los que 

viven como ciudadanos bajo cierta jurisdicción pertenezcan al grupo nacional así 

favorecido. Podría pensarse que esto, en sí mismo, provoca la discriminación.” 

(Taylor, Multiculturalism. Examing the politics of recognition, 1994, pág. 55). En 

tanto que los ciudadanos que corresponden a un mismo territorio, como expresa 

el autor, no se favorecen en igualdad de derechos a todos los habitantes y esto 

tiende a ser discriminatorio, de forma jurídica y luego traslaparse a una capa 

social performativa de la identidad de cada individuo. 

Con relación al tema de la inserción social de los ciudadanos extranjeros 

dentro de un territorio diferente de su lugar de origen, en términos políticos, con 

miras a hablar de las condiciones para nacionalizar y legalizar extranjeros dentro 

de un nuevo país, Sassen menciona lo siguiente “…la formación y consolidación 

del Estado nacional como principal comunidad política y como espacio esencial 

para la socialización de los individuos mediante la inserción de la ciudadanía 

nacional.” (Sassen, 2010). Así, se justifican los procesos de inserción a la 

ciudadanía subsecuentes a la consecución de la nacionalidad, es decir que aun 

la ciudadanía se encuentra limitada a los inmigrantes de un determinado 

territorio, con la prerrogativa de que cada nación cuenta con las condiciones 

propias específicas y autonomía para conceder ésta a los de fuera; más adelante 

la autora establece que el proceso de ciudadanía debe desligarse de la 

nacionalidad logrando que los individuos  nacionales o extranjeros accedan a 

igualdad de derechos. 

 
 

2 Charles Taylor emplea el término en su libro (multiculturalism. Examining the politics 
of recognition), Como insiders and outsiders (Taylor, Multiculturalism. Examing the 
politics of recognition, 1994). 
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Sassen en su texto Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía 

global presenta cómo los imaginarios colectivos se arraigan en una sociedad, y 

aunque cada territorio cuenta con unas condiciones específicas que hacen que 

se generen las discriminaciones “… Todos van en la misma dirección: Empujar 

gente afuera” (Sassen, 2015, pág. 92).  Aunque la aseveración tiende a ser 

contundente, la autora la sustenta en lo que ella denomina una especie de 

formación predatoria, que sigue la línea del push pull donde se tiene la tendencia 

a expulsar. Las cifras de ACNUR3 muestran como países del sur global4 tienden 

a aportar los mayores desplazamientos (independiente la calidad migratoria) en 

todo el mundo. Entonces, se desarrolla por parte de los ciudadanos residentes 

en países receptores un imaginario colectivo o comunidades imaginadas5 que se 

puede conectar con la dificultad en las dinámicas de acogida en los procesos de 

integración e interacción social. 

Los imaginarios sociales modernos que se establecen en las ciudades con 

relación a las opiniones de los establecidos, van más allá de las disposiciones 

jurídicas que los gobiernos establecen en asuntos migratorios o fronterizos, 

estas mismas leyes que permiten o restringen el ingreso de ciudadanos 

migrantes y signan, a su vez, la acogida de los ciudadanos migrantes, puesto 

que les implanta con su llegada una impronta que los aleja de optar por todos los 

derechos en igualdad de condiciones de un nacido en la tierra de destino. Por lo 

tanto, configuran las condiciones de la expulsión en dónde aquellos que no son 

mis iguales tienden a ser rechazados y para que se configure esta denominada 

actitud discriminatoria, requiere de un conjunto de dinámicas dónde hacen parte 

los individuos confluyendo entre sí y conducente a una posible lógica sistemática 

de expulsión a ser la pobreza, porque no son igual a nosotros (ni jurídica, ni 

cultural, ni económicamente), ellos son diferentes. 

Así como se presenta anteriormente, se comporta el enfoque investigativo 

que orienta en adelante la perspectiva teórica que cimenta los apartados 

siguientes, mismos que se articulan a partir de los horizontes plasmados por 

 
 

3 Alto Comisionado Para Las Naciones Unidas Para Los Refugiados (ACNUR). 
4 Comprende príncipalmente en términos económicos paises tercermundistas y/o países 
en vías de desarrollo.  
5 De acuerdo con el concepto acuñado por Benedict Anderson (Anderson, 1993) 
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Norbert Elias de una parte, quien ilustra los cambios que se llevan a cabo en una 

comunidad posterior al insertarse otros, Saskia Sassen desde sus push and pull 

factors dibujan de una parte los cambios que se dan en la estructura de una 

sociedad tras insertar individuos que no son originarios y por ora cómo las 

condiciones socioeconómicas y políticas de un país constituyen factores de 

expulsión y el capital social conforma factores de atracción.  

 

Investigaciones relacionadas con el caso de estudio 
 

La investigación acerca de la migración venezolana en Colombia posterior a la 

revisión documental realizada, evidencia que se ha enfocado en aspectos 

económicos y políticos, que se centran en cuáles son las razones por las cuales 

se migra de un país que se caracterizó históricamente por ser receptor de 

migrantes y cómo este se convierte en uno que aporta una significativa densidad 

de población de inmigrantes. 

     El tema migratorio ha sido observado desde perspectivas económicas, 

sociales y culturales, las que han construido algunos imaginarios sociales que 

varían no solo desde el área de estudio, sino también nuevas posibilidades de 

enfoques que no han sido hondamente abordadas en el pasado (al menos dentro 

del territorio objeto de estudio). Previamente se ha hablado de que es un proceso 

migratorio, y a continuación expondré sobre las causas económicas que motivan 

a individuos a atravesar las fronteras nacionales. 

     En Colombia se han desarrollado varias investigaciones sobre las 

migraciones de venezolanos en Colombia él autor Nossa, por ejemplo, en su 

tesis “Los venezolanos buenos somos más” un acercamiento a las formas de 

categorización del migrante venezolano en Colombia: vulnerabilidad, resistencia 

y pliegues de solidaridad (Nossa, 2019). Se da un enfoque social sobre la 

importancia que tiene el discurso instaurado en la sociedad colombiana en 

términos de categorías (con redes de apoyo o sin éstas) de los migrantes 

venezolanos en Colombia. De allí que presente cómo esta verbalización es 

conducente a que se incremente la vulnerabilidad de los migrantes. También se 

mencionan aspectos relacionados con la resistencia que reviste a los migrantes 

con una forma de relacionamiento más segura y finalmente algunos pliegues de 
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solidaridad en dónde se recibe apoyos y respaldo por colombianos, los cuales 

se encontraron a partir de un análisis investigativo virtual en las interacciones de 

un grupo en la red social de Facebook. Su aportación a la presente investigación 

corresponde al análisis de las percepciones dadas en una interacción virtual, en 

dónde se pueden ver las representaciones a partir de una identidad digital de los 

participantes del grupo en Facebook de venezolanos en Bogotá. 

     Otras investigaciones como Julián Fernández y Karen Luna titulada Migración 

Venezolana en Colombia: retos en salud pública, tratan sobre los retos políticos 

que trae para el gobierno colombiano la llegada de cientos de miles de migrantes 

venezolanos, donde mencionan la importancia que tiene el brindar atención 

médica a todos los ciudadanos migrantes venezolanos, para que de ésta manera 

el discurso de naciones hermanas se traduzca a hechos tangibles de afiliación a 

los sistemas de salud del país receptor (Fernández & Luna, 2018). Así como los 

retos gubernamentales que nos expone Sebastián Polo, Enrique Serrano,  y 

Francelly Triana, en su artículo Nuevos retos en el tercer país: migraciones y 

gestiones administrativas de la frontera colombo-venezolana6 donde a través de 

una metodología basada en los análisis de resultados censales y demográficos, 

realizan un estudio histórico y estadístico de las migraciones entre ambos países, 

desde 1998 a 2018, período determinante para el desarrollo de los flujos 

migratorios de la tercera oleada (Polo , Serrano, & Triana, 2018). 

La investigación sobre el tercer país7 explica los flujos migratorios de 

Colombia hacia Venezuela, cómo estos se intensifican en los años setenta del 

siglo XX con el alza del petróleo y el bienestar económico que supuso para 

Venezuela. Además aquella era la etapa del conflicto armado en Colombia, 

originado desde mediados de los años cincuenta, y a partir del acuerdo político 

denominado Frente Nacional qué consistió en la alternancia de la presidencia 

del país entre partidos tradicionales, los liberales y los conservadores por cuatro 

 
 

6 Colombia y Venezuela se han ido desarrollando paralelamente con las dinámicas y 
transformaciones políticas, económicas y sociales de ambos países, en las que se han 
consolidado redes sociales de migrantes condicionadas por factores de atracción y 
expulsión contextuales, las cuales determinan e influyen en la realización de 
movimientos migratorios, ya sean de salida o de retorno. 
7 Término acuñado por el escritor Arturo Uslar Pietri para hacer referencia a la realidad 
de la frontera colombo-venezolana, entendida con una región de límites difusos que, 
debido a su histórica interacción bilateral se ha convertido en una relativa unidad. 
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periodos de gobierno de coalición, iniciando con cuatro años por un presidente 

del partido liberal y seguido de un presidente perteneciente al partido 

conservador sostenido entre 1958-1974; a través de este acuerdo se promovió 

la activación de grupos revolucionarios como las FARC8, UC-ELN9, EPL10 y 

M1911 que se oponían a la soberanía de los partidos liberal y conservador, lo que 

desató un periodo de violencia en el territorio colombiano; hasta la primer década 

del siglo XXI eran más los colombianos migrantes dentro del territorio 

venezolano, principalmente motivados por asuntos de ofertas laborales 

atractivas en el vecino país junto con la violencia e inseguridad social que azota 

a Colombia. Tal oleaje migratorio se desaceleró después de la primera década 

del siglo XXI a razón de la crisis económico-política de Venezuela dónde “el bajo 

incentivo de migrantes laborales colombianos a desempeñar funciones y 

actividades económicas en un país con una economía en crisis, con una inflación 

rampante y una falta de garantías a la propiedad privada, entre otros vejámenes” 

(Polo , Serrano, & Triana, 2018, p. 38) 

También trabajan Polo, Serrano & Triana el tema de la migración venezolana a 

Colombia, partiendo de las cifras estadísticas y atravesándolas con la actualidad 

política-económica que afronta Venezuela, como lo son los “escenarios de crisis 

económica y de persecución política hacía la oposición y el deterioro de las 

condiciones de vida de los venezolanos bajo los últimos cinco años del régimen 

de Maduro12, también han definido nuevos órdenes tendenciales dentro del 

historial migratorio de ambos países” (Polo , Serrano, & Triana, 2018, p. 32). 

La investigación de Polo, Serrano & Triana, aborda un aspecto relevante 

dentro del proceso migratorio bilateral entre Colombia y Venezuela, que en la 

última década el tema de la porosidad fronteriza13 (entendida como la 

 
 

8 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964. 
9 Unión Camilista – Ejercito de Liberación Nacional (UC-ELN) en 1965. 
10 Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1968. 
11 Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1974. 
12 Presidente de Venezuela Nicolás Maduro (2013-hasta hoy). 
13 “gran parte de la población venezolana en Colombia obedece a una tendencia 
migratoria flotante que tiende a moverse en la frontera, el 34 % desarrollan patrones de 
movimiento transfronterizo de corta duración de forma pendular, y el 66 % de tránsito 
con miras a desplazarse hacia otros países como Panamá, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina y Estados Unidos” (Migración Colombia, 2018, p. 7). 
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permeabilidad de los territorios del Departamento Norte de Santander y el Estado 

Táchira) propicia de forma indirecta escenarios de ilegalidad y se concluye con 

el necesario desarrollo de una política pública diferenciada para las zonas de 

frontera de Colombia dónde se encuentran siete pasos fronterizos (mapa 1). La 

turbulenta crisis económica y política en Venezuela ha impulsado el desarrollo 

masivo de las migraciones con proporciones sin precedentes, y se ha 

evidenciado la falta de gobernabilidad por parte del actual mandatario de 

Colombia que se requiere para fortalecer la frontera como un espacio de 

cooperación internacional (Polo , Serrano, & Triana, 2018, p. 46).   

     En el año 2019 se publicó un trabajo por investigadores colombianos Felipe 

Aliaga, Angelo Flórez, Nadia García y Franklin Díaz; empleando una 

metodología cualitativa exploratoria, La integración de los venezolanos en 

Colombia: Discurso de líderes inmigrantes en Bogotá y Cúcuta, dónde se analiza 

el imaginario social de la integración de los inmigrantes venezolanos a partir de 

entrevistas realizadas a ocho líderes inmigrantes, los imaginarios bajo el 

concepto de Manuel Baeza. y la integración como proceso en tres niveles desde 

el abordaje de Felipe Aliaga. (Aliaga, Flórez, García, & Díaz, 2020) 

Para el proceso investigativo, “Se realizaron ocho entrevistas 

semiestructuradas durante los meses de abril y julio de 2018. En la búsqueda de 

informantes clave se hizo un rastreo de muestra de actores clave dedicados a la 

atención de los inmigrantes venezolanos, por medio de redes sociales y bola de 

nieve” (Aliaga, Flórez, García, & Díaz, 2020, p. 44). 
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Mapa 1: Pasos fronterizos y de control migratorio entre Colombia y Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Polo , Serrano, & Triana, 2018, p. 57) Pasos fronterizos y de control migratorio 
entre Colombia y Venezuela [mapa] Recuperado de: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=3255680 

En la investigación se expone la problemática que viven los migrantes al no 

contar con los documentos de identidad básicos para realizar un proceso de 

integración en el país de acogida con mayor éxito14, las entrevistas conducen a 

que: 

No hay consenso entre los entrevistados sobre cuál ha sido el rol del 

Estado colombiano en la integración de los venezolanos que migran a 

Colombia. Mientras algunos son críticos, otros consideran que el Estado 

colombiano ha hecho lo posible por apoyar a los venezolanos que 

 
 

14 Quienes ingresan a Colombia sin pasaporte lo hacen de manera irregular, 
aumentando las posibilidades de que sus derechos sean vulnerados (UNHCR, 2018). 
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ingresan al país. No obstante, ambos grupos están de acuerdo con que el 

Estado colombiano necesita el apoyo de organizaciones civiles para lograr 

la integración de los inmigrantes venezolanos en Colombia. (Aliaga, 

Flórez, García, & Díaz, 2020, p. 47) 

Se analiza en la investigación de Aliaga, Flórez, García & Díaz, además, 

que el país de acogida ya cuenta con índices de desempleo altos en la región, 

lo cual dificulta la integración en el ámbito laboral. De hecho, la opinión de 

algunos líderes de integración es la siguiente: “la situación social de un gran 

número de venezolanos en Colombia es precaria. Esta precariedad está 

relacionada con las dificultades económicas propias del país de acogida, y en 

particular, con la complicada situación del mercado laboral en Colombia” (Aliaga, 

Flórez, García, & Díaz, 2020, p. 47). Lo cual implica retos para el país de acogida, 

la percepción de los líderes entrevistados también es que el gobierno colombiano 

no se encontraba preparado para recibir un éxodo migratorio de la magnitud que 

vive el país. 

El imaginario que se ha ido generando tiene que ver un poco con la 

concepción que tiene el ciudadano migrante venezolano sobre el papel del 

Estado colombiano. 

Los elementos que van configurando el imaginario de la integración en los 

entrevistados reflejan la creencia según la cual el chavismo ha creado 

generaciones de venezolanos acostumbrados a depender de los 

subsidios del Estado. Los líderes entrevistados son especialmente críticos 

con las generaciones de venezolanos que se criaron bajo los gobiernos 

de Hugo Chávez (1998-2013) y Nicolás Maduro (en el poder desde 2013). 

De acuerdo con los entrevistados, los más jóvenes, criados toda su vida 

bajo gobiernos bolivarianos, son los más dependientes de las ayudas 

sociales del gobierno venezolano, lo cual podría dificultar su integración. 

(Aliaga, Flórez, García, & Díaz, 2020, p. 50) 

Por tanto, para los líderes entrevistados se plantean que existen retos 

para las tres partes involucradas, el Estado, y ambas sociedades, los tres 

grandes retos del Estado colombiano comprenden: “La regularización masiva de 

venezolanos, la protección de sus derechos laborales y la sensibilización de los 

colombianos frente a la realidad que vive Venezuela.” (Aliaga, Flórez, García, & 

Díaz, 2020, p. 51)  para lo cual los líderes entrevistados mencionan las que 
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podrán ser consideraciones a tener en cuenta por parte del gobierno colombiano 

para contribuir a que se lleve a cabo el proceso de integración social “consideran 

que el gobierno colombiano debe sensibilizar a la población colombiana sobre el 

fenómeno de la migración venezolana en el país para evitar brotes de xenofobia 

y para promover una integración efectiva de los migrantes” (Aliaga, Flórez, 

García, & Díaz, 2020, p. 51). 

Finalmente, se concluye en la investigación con lo complejo de los 

procesos de interacción social, para lo cual se deben incrementar las campañas 

orientadas a la comprensión del proceso migratorio, en lugares dónde se da la 

mayor concurrencia de locales y migrantes, como es el caso, por ejemplo, de las 

iglesias de diferentes credos. Así como sensibilizar a la población local, quienes 

se han beneficiado del alto flujo migratorio y las condiciones de irregularidad para 

ofrecer salarios por debajo de lo establecido como sueldo mínimo en Colombia, 

de este modo lograr que los individuos cuenten con orientación en las pautas 

culturales en torno a la acogida para evitar actitudes hostiles que pueden llegar 

a desencadenar reacciones violentas. 

Adicionalmente, dentro de la configuración del imaginario social 

colombiano sobre los venezolanos en sus ciudades, “En el análisis de la 

configuración del imaginario resulta que la crisis venezolana aparece como 

elemento fundacional del proceso de significación de la migración en sí misma” 

(Aliaga, Flórez, García, & Díaz, 2020, p. 56). Según los entrevistados, los 

inmigrantes venezolanos en Colombia tendrían que sobrellevar una serie de 

enigmas15  sobre las características del nuevo contexto y de los requisitos para 

poder integrarse. 

En el año 2019 la socióloga colombiana Lina Montoya, desarrolló una tesis 

que contribuye a la referenciación de los procesos de integración entre 

ciudadanos migrantes venezolanos en territorio colombiano, titulada Las redes 

migratorias y el capital social: Un estudio de caso de la integración de dos 

estudiantes migrantes venezolanos en Bogotá, quién, por medio del instrumento 

cualitativo de historias de vida, compiladas en su trabajo de campo, incluye los 

 
 

15 Entiéndanse de acuerdo con Baeza, el cuál responde a la construcción de solución 
frente al desafío de la integración, la imaginación respondería al carácter inédito de 
cada situación (Baeza, 2000). 
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relatos de las trayectorias de dos jóvenes inmigrantes, al igual que su proceso 

de integración en la sociedad receptora, con una fuerte influencia dada por los 

sociólogos de la escuela de chicago “Sin las investigaciones de la Escuela de 

Chicago sería imposible tratar sobre la integración de los inmigrantes en las 

sociedades contemporáneas” (Garzón, 2006).  

En la tesis elaborada por Montoya, trabajó el concepto entendido por 

capital social en el proceso migratorio que entiende como: “El capital social del 

individuo migrante se basa en la adquisición de redes sociales (ya sean 

amistosas, familiares o institucionales) que logren beneficiar su integración en la 

sociedad receptora” (Montoya, 2019, p. 6). Aquí, gracias al estudio de caso 

elaborado y teniendo en cuenta que se trataba de dos migrantes que ingresaron 

en Colombia en dos años diferentes, (Jorge, estudiante, en el 2013 y Julio, 

estudiante, en el 2018) a través, de un medio de transporte diferente (Jorge de 

forma aérea en vuelo comercial y Julio vía terrestre caminando) con diferente 

estatus migratorio (Jorge legal con pasaporte y pasó por un puesto de control 

migratorio y Julio ilegal sin pasaporte y por zonas rurales fronterizas) y finalmente 

Jorge contaba con redes familiares que garantizaron un hogar de recepción en 

la capital, por otra parte Edwin dependía de las ayudas gubernamentales y, por 

lo pronto, internarse en un asentamiento del tipo campamento. La autora hace 

énfasis en el inmigrante que deja la sociedad de partida (Venezuela), sin 

embargo, el migrante no cae en un vacío social, puesto que, también se inserta 

o crea nuevas redes en la sociedad de destino (Colombia), las cuales inciden en 

la construcción de una alta o baja integración. Dentro de las posibles dificultades 

es fundamental que se relacione el concepto de integración, no sólo por el hecho 

de reconocer el viaje del migrante hacia una nueva calidad de vida, sino por las 

medidas implementadas en el país de destino en términos de inclusión para 

menguar estas dificultades (Montoya, 2019, p. 30) 

Es preciso también hacer mención en cómo se percibe la integración de 

inmigrantes venezolanos en Bogotá, “La inmigración venezolana en Colombia se 

ha convertido en un problema controversial, la integración de estos deben 

entenderse como una de las medidas de seguridad obligatorias, en caso de 

presentarse situaciones de discriminación, xenofobia y exclusión”. (Montoya, 

2019, p. 35). En las historias de vida, partiendo de las narraciones hechas por 

los estudiantes se manifiesta el descontento hacia el gobierno de Maduro por no 



 
 

24 

hacerse cargo de la población en situación vulnerable16 “hay gente que pasa en 

los carros y nos grita ‘vuelvan a su país muertos de hambre’, uno no hace nada 

pues, porque es gente que no entiende, mira yo puedo quedarme acá contigo 

tres horas hablándote de mi país y no vas a entender, porque el que no lo vive 

no lo entiende, y por eso reaccionan así”17 se describe por uno de los estudiantes 

comentarios de rechazo que recibe él y otros ciudadanos migrantes venezolanos 

que se encontraban cerca de la terminal salitre en Bogotá D.C.  

Montoya concluye su investigación con aportaciones como esta:  

El capital social es un factor fundamental para la comprensión de los 

niveles de integración de los individuos migrantes, si bien las condiciones 

de los países natales están vulneradas, y el individuo siente la necesidad 

de migrar, el llegar a un país desconocido sin un capital social 

determinado que lo apoye para seguir su camino y facilitar su estadía y 

adaptación dentro del mismo, el migrante puede llegar a vivir en las 

mismas o peores condiciones de su país natal. (Montoya, 2019, p. 57) 

Adicional a que el nivel de integración del estudiante Jorge fue alto 

(después de revisar la conclusión del trabajo en mención), no solo porque tenía 

redes migratorias en el país receptor y capital social que le otorgara información 

sobre su condición como migrante, adicional a que el contexto de la situación 

económica y política de Venezuela iniciaba a tener cambios de gobernante al 

pasar a manos de Maduro, por lo que era un momento clave para empezar en 

Colombia lo que no podía encontrar en Venezuela. Por otro lado, Edwin tuvo un 

nivel de integración bajo, esto debido a que se tuvo que enfrentar a la misma 

situación que otros cientos de venezolanos, lo que generó competencia y 

necesidad en todos los aspectos. Por lo que a Edwin no le quedó más opción 

 
 

16 Dentro de este contexto la vulnerabilidad se consolida como un enfoque, el de la 
vulnerabilidad social que a veces se identifica como de vulnerabilidad demográfica y 
vulnerabilidad sociodemográfica. Tanto en un caso como en otro, las variables 
demográficas permitirían identificar grupos vulnerables y riesgos sociodemográficos; 
según la Cepal (2001) "la vulnerabilidad demográfica se refiere a los riesgos, debilidades 
o desventajas que enfrentan comunidades, hogares y personas a raíz de la intervención 
de factores (tendencias, características, conductas) de origen demográfico" (CEPAL, 
2001, p. 19). Serían riesgos de carácter sociodemográfico. 
17 Entrevista Edwin: Bomba, terminal de salitre Bogotá. 15 de noviembre de 2018 hecha 
por Lina Montoya. 
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que aceptar la improvisación de las políticas de seguridad migratoria, en tanto 

que no había mucha experiencia por parte del gobierno para manejar el volumen 

de asentamiento de población extranjera en los grandes cascos urbanos del país 

(Montoya, 2019). 

En julio de 2019 Jorge Galindo, columnista del periódico El País escribió 

un artículo que soportó con análisis estadístico titulado El imparable éxodo 

venezolano, El mayor desplazamiento de personas en la región fuera de guerras 

y desastres naturales demanda una respuesta decidida y coordinada por parte 

de los países vecinos, en el cual presentó las cifras de los migrantes venezolanos 

en países vecinos latinoamericanos, donde Colombia tenía la mayor proporción 

del total de inmigrantes, seguida por Perú y Chile, respectivamente. Asimismo, 

presentó un gráfico que contrasta la cantidad de migrantes venezolanos con 

migrantes que poseen residencia permanente: “Este gráfico da una idea 

bastante aproximada de la enorme diferencia de capacidades, que afecta más a 

aquellos países que, por lazos geográficos, sociales o incluso familiares, están 

acogiendo los colectivos más nutridos de migrantes” (Galindo, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Migrantes de origen venezolano vs migrantes con residencia 
permanente Fuente: (Galindo, 2019) recuperado de: 
https://elpais.com/internacional/2019/07/05/america/1562306596_406361.html 
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Seguido a esta figura ilustrativa, Galindo puso sobre la palestra el riesgo 

de la xenofobia e insertó cifras de las encuestas de opinión que ya indican 

reportes de rechazo hacia las personas de origen venezolano: “En Colombia, 

junio de 2019 ha sido el primer mes en el que una mayoría de ciudadanos ha 

respondido en la encuesta bimensual de la firma Gallup que su gobierno no 

debería acoger a quien venga de Venezuela” (Galindo, 2019). Tal como se 

presenta en la figura subsecuente: 

  

 

Gráfico 2: Opinión de la ciudadanía colombiana sobre la migración venezolana / 
la pregunta El gobierno colombiano debe acoger a los venezolanos / Encuesta 
Gallup bimensual Fuente: (Galindo, 2019)  recuperado de: 
https://elpais.com/internacional/2019/07/05/america/1562306596_406361.html 

      

En septiembre de 2020 se presentó un informe por el MPI18 y Brookings 

Institución escrito por Bahar, Dooley & Selee titulado Inmigrantes venezolanos, 

crimen y percepciones falsas, Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile, 

en el cual exploran la relación entre inmigración y delincuencia en los tres países 

con mayor número de migrantes y refugiados venezolanos, el reporte aporta un 

componente cuantitativo a partir del cual los autores analizaron la problemática 

de criminalidad. 

Siguiendo el reporte en el caso de Colombia, las estimaciones de la población 

venezolana en ese país basadas en datos de la GEIH19 reflejan en gran medida 

 
 

18 Migration Policy Institute 
19 Gran Encuesta Integrada de Hogares, realizada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, (Entidad responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia). 
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las cifras oficiales. En cuanto a la encuesta de hogares, la cantidad de 

venezolanos en Colombia creció de 290,000 en 2017 a 890,000 en 2018, y luego 

a 1.6 millones en 2019 los cuales se encuentran distribuidos de acuerdo con la 

siguiente gráfica (Bahar, Dooley, & Selee, 2020, p. 14). Dicho crecimiento, 

también va de la mano con los crímenes, pues si bien la proporción al revisar 

específicamente los delitos violentos20, los datos reflejan que los venezolanos 

fueron responsables de una proporción menor de delitos (2.3 por ciento) que la 

proporción de su población a nivel nacional. 

Venezolanos en Colombia, por departamento, 2017–19 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: venezolanos en Colombia, por departamento, 2017–19 Fuente: 
(Bahar, Dooley, & Selee, 2020, p. 16) Recuperado de: 
https://www.migrationpolicy.org/research/immigracion-venezolana-crimen-
colombia-peru-chile. 

Después de presentarnos cifras de cantidad de venezolanos distribuidos 

por el territorio nacional, siguieron con un reporte en asocio con la Policía 

Nacional de Colombia, donde se llegó a la siguiente conclusión: 

En Colombia … Los ciudadanos venezolanos tienen tasas de arresto por 

delitos violentos más bajas de lo que justificaría su proporción dentro de 

la población, pero más altas tasas de arresto cuando se toman en 

 
 

20 Este estudio define los “delitos violentos” en líneas generales de acuerdo con la 
definición utilizada por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, que 
incluye asesinato, violación y agresión sexual, robo y agresión agravada: ver FBI, “Crime 
in the United States, 2018: Violent Crime,” actualizado en otoño de 2019. Debido a las 
limitaciones de los datos, el presente estudio excluye el robo, ya que la codificación en 
los datos no distingue entre robo y atraco. 
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consideración delitos menores. Como mínimo, está claro que la afluencia 

de venezolanos a Colombia no ha provocado un resurgimiento de la 

violencia, ya que estos recién llegados tienen menos probabilidades que 

los colombianos nativos de ser arrestados por delitos violentos. Sin 

embargo, los datos revelan que ciudadanos venezolanos tienden a 

cometer una mayor proporción de crímenes no violentos de lo que 

sugeriría su proporción dentro de la población. Este es especialmente el 

caso en las regiones limítrofes con Venezuela y, en menor medida, parece 

correlacionarse con áreas del país donde los venezolanos enfrentan altas 

tasas de desempleo (Bahar, Dooley, & Selee, 2020, p. 21). 

 

Sobre las causas  
 

Interesa abordar las causas de la migración venezolana en Colombia, y cuándo 

los investigadores toman como punto de referencia el estudio de las causas, sin 

embargo, la clasificación tipológica alcanza una dicotomía muy clara: las 

migraciones se dividen en voluntarias y forzadas. No obstante, quedan 

pendientes rasgos subjetivos que quedan fuera de estas dos categorías, dado 

que, aquellas razones que constituye para un individuo ser una razón forzosa 

para migrar para otro puede que lo sea o no. (Herrera, 2006) Particularmente por 

las características del fenómeno migratorio de venezolanos hacia Colombia este 

está dentro de la tipología de “forzado”. 

     Asimismo, dentro de la tipología de las migraciones se encuentra también 

aquella que entraña el cruce de una frontera internacional o no, en el caso 

negativo se trata de una migración interna y en el afirmativo de migración externa 

(Davis, 1965). Por lo tanto, en el caso que ocupa se trata de una migración 

internacional la cual trae consigo variables tales como: Respecto a las 

migraciones “voluntarias”, Singer sostiene que estas obedecen a factores de 

“impulso” (push factors) lo que significa que muchas están dadas a partir que en 

los lugares de origen de los migrantes hay cambios económicos y sociales 

desfavorecedores que los obligan a abandonarlos en busca de mejores 

oportunidades de subsistencia (Singer, 1974). 

     Se requiere precisar sobre el tipo de migración de la presente investigación 

pues, la clasificación de Beijer para las migraciones internacionales consiste en 
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distinguir únicamente entre “refugiados” y “migrantes voluntarios”. De acuerdo 

con este autor, el término “refugiados” define a las personas que huyen de un 

enemigo que pone en peligro su vida o su libertad y los migrantes “voluntarios”, 

se caracterizan por su capacidad de decidir por sí mismos cambiar de residencia 

o no (Beijer, 1972). 

     Aún aseverar respecto de sí la migración venezolana es forzada o no, es 

preciso antes mencionar que el proceso migratorio es una señal de cambios 

sociales viéndolos bajo un enfoque estructural/funcionalista, soportándome 

también en Gino Germani respecto de los análisis que se deben realizar cuando 

se estudia el proceso de las migraciones y cuenta con tres aspectos básicos: 1. 

La motivación para migrar, 2. El análisis del proceso migratorio y 3. La absorción 

de los migrantes (Germani, 1965, p. 281). El primer aspecto que aquí se señala 

será revisado con detenimiento en el próximo capítulo en tanto que se tiene un 

libre albedrio hasta cierto punto por parte del individuo quien toma la decisión 

finalmente de migrar. 

     Cuando el país origen se encuentra en proceso de cambios trascendentales 

como crisis económica y vulneración de los derechos humanos, autores actuales 

como Ariel Echeverry, por ejemplo, tienen opiniones al respecto: “en general, las 

migraciones son 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” (Echeverry, 2012). En 

este caso en Venezuela el oleaje migratorio se incrementa con la llegada del 

gobierno de Hugo Chávez, y gracias a los más de 2.000 km de frontera divisoria 

entre Venezuela y Colombia, se convirtió en el primer destino al cual migrar: 

Podríamos afirmar que la intención migratoria de colombianos y 

venezolanos además en lo que tiene que ver con cualquier ciudadano 

migrante se basa principalmente por razones de tipo políticas, 

económicas y culturales. En referencia de las primeras razones 

podríamos afirmar que no precisamente nos estamos refiriendo a 

persecuciones propiamente del Estado de origen y en contra del migrante 

sino simplemente a las pocas garantías y condiciones ofrecidas por el país 

de origen del ciudadano que decide salir de su país y asentarse en un 

nuevo Estado, las cuestiones económicas desde nuestra óptica pueden 

considerarse con las razones de mayor escala en la intención del 
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ciudadano migrante en la medida en que consideran que el país de origen 

no ofrece las garantías laborales con las cuales se pueda desarrollar bajo 

el concepto de una vida digna, en este sentido es importante considerar 

que si el país emisor atraviesa circunstancias de crisis, los ciudadanos 

menos protegidos por este, dentro de sus posibilidades probablemente 

decidirán migrar a otro país receptor. (Martínez Casadiegos, 2015, p. 32)  

En su tesis Diana Martínez realiza un acercamiento en términos políticos sobre 

los impulsos que conllevan el proceso migratorio. Las dificultades económicas 

que han originado el transcurso migratorio, que mucho tienen que ver con la frágil 

justicia social, el desempleo, la desigualdad de oportunidades, la libertad de 

expresión o no, la vigencia de una verdadera democracia y la primacía del bien 

común, son al parecer muestra de que los diferentes escenarios de hambre, 

miseria y la evidente falta de oportunidades en varios países obliga a una 

importante cantidad de sus oriundos a convertirse en emigrantes, en muchos 

casos irregulares (Di Brienza, 1997), que arriesgan sus vidas, con tal de salir de 

las precarias condiciones que ofrece el país de origen. 

Sobre lo que se ha dicho en torno a la migración 
 

Para hablar sobre las dinámicas de interacción social entre ciudadanos 

migrantes venezolanos en territorio colombiano, es preciso hacer un recorrido 

por conceptos base que cimientan el problema objeto de la presente 

investigación, la migración es un tópico que se ha analizado aisladamente desde 

diversas áreas de estudio, sin embargo, carece de un concepto completamente 

unificado, aun así, es posible iniciar con la enunciación de un par de corrientes 

sobre el estudio de las migraciones en el ámbito académico (Herrera, 2006). La 

primera corriente son los estudios de alcance micro analíticos donde se 

encuentran los estudios de casos y, por el otro lado, se encuentran los análisis 

macro teóricos que van más a fondo de aspectos generales, históricos y 

estructurales.  

En los estudios de alcance micro analítico en las migraciones su objeto de 

estudio se enfoca en lo concerniente a los casos particulares, derivada de las 

teorías económicas, en este caso aplicables, por ejemplo: al cambio de ambiente 

sociocultural; además, se expresa dentro del alcance micro analítico que el 
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movimiento espacial o cambio de residencia deben ser lo suficientemente 

estable y largo en términos de la temporalidad para lograr clasificarse como una 

migración. Y aquí vuelven a fragmentarse las posiciones para unificar o coincidir 

sobre un concepto de la migración, puesto que Torsten Hägerstrand por su parte 

define la migración como el simple cambio de residencia de una comunidad a 

otra. Mientras que por otra parte se define: “como la transición física de un 

individuo o un grupo de una sociedad a la otra, lo que incluye el abandono de un 

estadio social para entrar a otro diferente.” (Einsenstadt, 1954, p. 213). Son 

posturas diferenciadas en torno al concepto de migración, más adelante se 

expondrá una definición del concepto de migración con la cual se pretende 

emplear para el análisis del presente trabajo de investigación.  

     Así pues, considerando el enfoque y micro analítico, puede llegar a decirse 

sobre un migrante: un individuo que se adentra en un proceso de movimiento 

geográfico que involucra un origen, un destino y un cambio de comunidad. 

El término, asociado a la definición latina migrare, es decir, cambio de 

residencia implica cambio hacia otra comunidad, abandonando de la de 

uno. Una persona que se mueve de una casa a otra dentro de la misma 

vecindad y que por lo tanto se mantiene dentro del mismo marco 

sociocultural, no debe ser clasificada como un migrante (Petersen, 1961, 

p. 280). 

Así pues, tal como lo menciona Petersen para que se catalogue como una 

migración se requiere que exista un cambio cultural en tradiciones y costumbres, 

en el proceso de traslado, cuando este se da, las personas que se desplazan se 

someten a un proceso que supone una transformación (en algunos casos hasta 

identitaria), esto hablando del primer enfoque de tipo micro, sin embargo, en 

temas estructurales o de tipo macro teórico, también se puede señalar que 

“migración genuina -afirma– obviamente significa los perceptibles y simultáneos 

cambios tanto en el ámbito social como en el espacial, de manera que el 

estudioso no puede medir una clase de movimiento ignorando el otro” (Kosinski 

& Prothero, 1975). Por tanto, los procesos que implican el movimiento espacial 

y el cambio en el ámbito social merecen que sean vistos bajo la óptica de las 

causas que la originan y estas a su vez, signan lo que en adelante será 

mencionado como el fenómeno llamado migración, la cual se ha ido 

intensificando y constituye el objeto de estudio de la presente investigación.  
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     Independientemente que aún no se tenga un acuerdo entre los autores, 

respecto de sí el fenómeno migratorio se constituye a partir del simple 

movimiento geoespacial, o si además, debe de existir dentro de este movimiento 

una periodicidad de tiempo estimada, para de esta manera lograr establecer que 

el movimiento cuenta con una duración consistente (de varios meses o hasta 

permanente) lo cual contribuye a generar la diferenciación entre una migración y 

un viaje turístico, permite reconocer diferentes variables a considerar teniendo 

en cuenta el enfoque que deseo realizar, me sustenté en aquella migración 

internacional que contempla el movimiento geográfico del individuo físicamente 

a otra área diferente de su lugar de origen y que implique a su vez un cambio 

socio-cultural: 

Estos enfoques plantean que el significado de la palabra migración debe 

designar a los desplazamientos poblacionales, ya sean individuales o 

colectivos, dependiendo de los objetivos del traslado físico de las 

personas para vivir en otro sitio diferente a su lugar de origen, sin 

importancia de la distancia o el tiempo de duración involucrados (Herrera, 

2006, p. 26). 

A partir de esta aproximación sobre la perspectiva teórica del fenómeno 

migratorio se analiza aquellas variables que posterior al proceso migratorio se 

dan y guarda relación con la asimilación inicial, la cual es conducente a la 

integración social, que puede considerarse como parte de las consecuencias al 

migrar, en la aportación de Herrera se abarcan los procesos migratorios de forma 

general sin acotarlo a las posibles variaciones en cada caso particular.  

     Siguiendo con el desarrollo del concepto de las migraciones, estas pueden 

desagregarse en diversos tipos, motivaciones y causas que la originan, por su 

parte Bogue, quién considera también la migración de una forma anclada a las 

causas previas al proceso de migrar que se asemeja a la teoría del costo 

beneficio21; ‘‘una acción racionalmente planeada que es el resultado de una 

concienzuda decisión tomada después de una consideración y cálculo de las 

 
 

21 Los actores, siguiendo un criterio racional, deciden emigrar después de un cálculo de costo-
beneficio que los lleva a esperar que este desplazamiento internacional les produzca beneficios 
netos, generalmente monetarios. La migración entendida es estos términos es análoga a la 
inversión en capital humano. (Sjaastad, 1962) 
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ventajas y desventajas de quedarse en el lugar de origen o movilizarse al lugar 

de destino” (Bogue , 1977, p. 168). Quién a su vez plantea unas conclusiones 

que abarcan diversas perspectivas teóricas sobre el concepto de la migración 

La migración es, en definitiva, un síntoma mayor de cambios sociales 

básicos; un elemento necesario de ajustamiento del equilibrio normal de 

la población; un proceso para preservar un sistema existente; un 

ordenamiento para hacer el máximo uso de las personas con 

calificaciones especiales; un instrumento de difusión cultural y de 

integración social y la componente desconocida mayor de las 

estimaciones y previsiones de la población (Bogue, 1975, p. 672). 

 

Propuesta de perspectiva de análisis  
 

Al conocer un poco sobre las causas que dan origen al proceso migratorio se 

aportará en la presente investigación una perspectiva analizando el aspecto de 

la integración de los ciudadanos venezolanos que residen dentro del territorio 

colombiano por medio de algunas teorías de las migraciones y el enfoque 

dramatúrgico de la sociología. Dicha perspectiva que propongo no se encuentra 

abordada por investigadores sociales de migración venezolana en territorio 

colombiano.  

Después de haber notado cómo la interacción social se vuelve un 

aditamento más que deben afrontar los inmigrantes en los procesos de acogida 

en el territorio, resulta útil revisar el concepto de la tergiversación entendida esta 

dentro del enfoque dramatúrgico planteado por (Goffman, 1994). Allí se presenta 

una falsa fachada o solo una fachada, es decir, que se tiende a presentar una 

identidad diferente, allí importa no la actuación sino la legitimidad del papel del 

actuante. Por tanto, cuando el proceso de interacción social se lleva a cabo por 

un periodo de tiempo amplio permite identificar cuando el actuante está 

pretendiendo tergiversar. 

En esta oportunidad emplear el teórico Goffman para orientar el proceso 

investigativo basado en sus postulados sobre la estigmatización y entender 

como las representaciones que muestran los ciudadanos migrantes dentro de la 

sociedad receptora constituyen en algunas ocasiones obstáculos que dificultan 

los procesos de integración.  
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     Otro aspecto para tener en cuenta en las actuaciones es que cada individuo 

pretenderá mostrar a sus espectadores una impresión idealizada tendiente a: 

“…incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad” 

(Goffman, 1994, pág. 47), logrando unas impresiones con éxito que permiten 

mantener el escenario estereotipado ausente de pobreza y sus acciones deben 

estar conducidas a encubrirla. 

     Para desarrollar cómo la estigmatización categoriza a los individuos y los 

conduce a una senda en la interacción social generalmente signada de 

discriminación y rechazo, es preciso mencionar que el estigma social constituye 

un atributo (en algunos casos construido) que hace vulnerable a un individuo en 

una situación determinada. Así pues, en su texto de Estigma, La Identidad 

Deteriorada alude a que: “el estigmatizado y el normal forman parte el uno del 

otro” (Goffman E. , 2006, pág. 157) en tanto que, los valida por la pertenecía 

dentro de una de interacción social o medio independientemente que surja o no 

la acogida, porque el otro/estigmatizado ya se encuentra dentro del mismo 

territorio. 

     A su vez, estas vertientes investigativas posicionarlas en diálogo con autores 

contemporáneos que continúan realizando producción académica como Adela 

Cortina y Byung-Chul Han, que atraviesan aspectos relevantes que se confluyen 

dentro del proceso de investigación. 

    Llega una dificultad para las sociedades contemporáneas que priman por la 

homogenización de los individuos y en La Expulsión De Lo Distinto se menciona 

“esa hospitalidad, que promete reconciliación, se manifiesta como belleza, una 

recompensa por nuestra ternura y disposición positiva hacia lo extraño. Es lo 

opuesto de la xenofobia, fea, odiosa, expresión de la falta de razón 

universal. Reconciliación significa amabilidad” (Han, 2017) su postulado parte 

del concepto de neoliberalismo y cómo constituye este la explotación y la 

exclusión con un eslogan que nos incita a ser “nosotros mismos” la autenticidad, 

y en este esfuerzo de la supuesta autenticidad de la alteridad, acaba por 

consolidar la integridad social. 

     Podría entonces traer a colación el termino de miedo y rechazo extranjero 

como la principal causa de problemas de integración de migrantes, pero esta 

aseveración se invalida posterior a un hallazgo que presenta Cortina en dónde 
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menciona que más que xenofobia lo que ocurre es aporofobia: es el miedo y/o 

rechazo al pobre, por tanto, “No se les rechaza por extranjeros, sino por pobres” 

(Cortina, 2017) en tanto que, inmigrantes y refugiados, no cuentan con el mismo 

patrimonio o relevancia social, lo cual conduce a que se tiendan a generar los 

rechazos. En el caso de los ciudadanos que acogen a extranjeros dentro de sus 

comunidades porque esos inmigrantes presentan unos signos de suficiencia 

económica que no pondrán en riesgo sus propios recursos y es por lo que tiende 

a ser una otredad aceptada. 

     Es atrayente que la hipótesis actual de investigación en la cual se sugiere que 

más que xenofobia se podría hablar de aporofobia, por tanto, el imaginario que 

el otro sea oriundo de una nacionalidad distinta a la propia, no es tan válida en 

sí misma, sino por el contrario, lo que resulta preciso para resaltar, que las son 

características de sujetos en condiciones de precariedad y, por tanto, individuos 

que viven en una condición paupérrima no se igualan a la mismidad que los 

individuos locales esperan. Así pues, tal condición diferenciadora puede llegar a 

resultar en motivo de repelo o expulsión. Quisiera entonces aportar el enfoque 

de cómo se ordenan las disposiciones sociales hacia el otro y aprehender la 

vulnerabilidad desde la acogida. 
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Capítulo. 2 razones para querer migrar de Venezuela 
 

Cronología política de Venezuela 
  
 Para hilar la historia política me sustento en una obra titulada De La 

Revolución Restauradora a la Revolución Bolivariana editada conjuntamente 

entre El Universal22 y La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) donde 

describen a Venezuela en su historia contemporánea política, los ejes 

dominantes que la componen (entre éstos, llamados por el autor: el petróleo, el 

venezolano y la izquierda) y los personajes, siguiendo la narrativa que plantean, 

se describirán las transiciones en una suerte de cronología política de 

Venezuela.  

En el subapartado denominado Nacimiento Y Afirmación De La República 

Militar por Asdrúbal Aguilar, se abre paso a la Revolución Liberal Restauradora 

que se inicia tras derrocar del poder a Ignacio Andrade23. Liderada a inicios del 

siglo XX por el político general Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez y que se 

extendió hasta 1936, conocida como la etapa de la Hegemonía Andina, 

caracterizada por la dejada atrás del caudillismo e inició el proceso de 

modernización del país. 

Luego, se da paso a un periodo de transición democrática, en donde se 

destaca la dictadura de Marcos Pérez Jiménez quién estuvo constitucionalmente 

al frente de Venezuela desde 1953 a 1958, en dicho periodo se caracterizó por 

darle un impulso a la infraestructura del país. Al igual que alentar la inmigración 

internacional, principalmente de portugueses, italianos y españoles, quienes 

huían de las atrocidades de la posguerra, el hambre y el desempleo (Aguilar, 

2010).  

 
 

22 Uno de los principales diarios difusores de información en Venezuela fundado el 1 de 
abril de 1909. 
23 34° mandato presidencial y doceavo mandato del Liberalismo Amarillo (concebido 
para ser el aval teórico-político de la Hegemonía Guzmancipadora). 
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A mediados de enero de 1958 se reúne la Junta patriótica24 llaman a 

huelga que se inicia el 21 de enero, al día siguiente los jefes militares se reúnen 

formando una Junta Militar de Gobierno que pide la renuncia de Marcos Pérez 

Jiménez, éste al verse privado del apoyo de las fuerzas armadas huye a Santo 

Domingo, dejando el poder la madrugada del 23 de enero. 

Se da entonces un nuevo proceso de transición democrática en donde 

lidera como presidente encargado por la Junta Cívico Militar Wolfgang 

Larrazábal y Edgar Sanabria; posterior a éstos sigue un periodo denominado 

República de Partidos donde se suscribe un acuerdo de gobernabilidad. 

Participan el AD25, COPEI26 y URD27 denominado “Sistema Populista de 

Conciliación de Élites” o bien conocido como Pacto Punto fijo. Se caracterizó por 

garantizar la sostenibilidad de la democracia y asegurarse de que los militares 

no volvieran a ejercer el poder 

Finalmente, La última transición, denominada así por Aguilar, comprendió 

el periodo de 1989 a 2009, en el cual se desarrollan diferentes sucesos políticos, 

hasta la actual llamada Revolución Bolivariana. Entre los hechos más 

destacados, fueron las protestas posteriores a la subida al poder (por segunda 

vez) del presidente Carlos Andrés Pérez (CAP). Para el periodo comprendido 

entre 1989 y 1993 tras sus planes de gobierno por la crisis económica que vivía 

el país.  

La primer gran protesta transcurrió el 27 de febrero de 1989 hasta el 8 de 

marzo, conocida como El Caracazo28; seguido a esto, se dan dos golpes de 

estado militares fallidos, el primero el 4 de febrero de 1992 y el segundo el 27 de 

noviembre de 1992, donde resultan centenares de ciudadanos muertos y queda 

preso el teniente coronel Hugo Chávez Frías quien hacía parte de los golpistas. 

 Para el siguiente año el mismo CAP es procesado tras solicitud de 

antejuicio del Fiscal General por los delitos de peculado y malversación, 

 
 

24 Coalisión partidista clandestino venezolano creado en 1957 para oponerse a la 
dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. 
25 Acción Democrática. 
26 Comité de Organización Política Electoral Independiente. 
27 Unión Republicana Democrática. 
28 Protestas, disturbios y saqueos tras la revuelta popular por las reformas económicas, 
que incluían alzas de precios de la gasolina y servicios de transporte. 
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procedente ante la Corte Suprema de Justicia y luego al obtener la autorización 

del Congreso Nacional se autoriza el juicio y posterior a ello es destituido de su 

cargo (Aguilar, 2010). 

Después de dos cortos periodos con presidentes encargados designados 

por el Congreso de la República, inicia un segundo periodo presidencial de 

Rafael Caldera con el partido Convergencia Nacional, siendo éste el fin del 

bipartidismo. En adelante tras las elecciones presidenciales dónde Chávez ganó 

las elecciones con un 56% de los votos.  

“El 2 de febrero de 1999 recibió la banda presidencial y declaró: <<juro 

sobre esta moribunda constitución que haré cumplir, impulsaré las 

transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga 

una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos>>” (Krauze, 2008, p. 68). En 

su alocución presidencial televisada tras su victoria en las elecciones de 1998 

para gobernar, dejó entrever con su discurso los cambios que se llevarían a cabo 

en Venezuela. 

Se nombra su ascenso al poder como el suicidio de la democracia “La 

llegada de Hugo Chávez no era inevitable. En su triunfo -además de su propio, 

indiscutible genio político- incidieron factores diversos y complejos que el 

pensamiento democrático liberal, socialdemócrata y la izquierda independiente 

del país no han terminado de dilucidar” (Krauze, 2008, p. 52). Aún no quedaba 

muy claro ante los políticos de izquierda la filosofía de la Revolución Bolivariana 

propuesta por Chávez bajo el partido Movimiento V República (MVR).  

Se erige el teniente coronel Hugo Chávez Frías quién abre paso a la 

Revolución Bolivariana, y aunque promete que no realizará expropiación de la 

propiedad privada, viene con su proyecto, apoyado por muchos quienes añoran 

cambios políticos en el país. Sin embargo, en su proyecto no queda muy 

delimitada su corriente política. “En su discurso y en su comportamiento hay 

muchos elementos fascistoides, de derecha, pertenecientes a la tipología que 

Umberto Eco denomina Ur Fascismo, ese que hunde sus raíces en las zonas 

más sombrías de la psiquis social” (Petkoff, 2010, p. 439).  

Quedan dudas sobre el tipo de izquierda que es el bolivarianismo 

venezolano como movimiento sociopolítico y como gobierno, puesto que tiene 

varias particularidades a razón de las condiciones petrolero-rentísticas de la 

sociedad venezolana. Aun así: “en muchos aspectos comparte rasgos similares 
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con otros actores de izquierda del continente, rasgos que se derivan de su 

vínculo con parte de la izquierda latinoamericana del pasado, que continúa en 

él” (López-Maya, 2009, p. 98). Se evidencia una cercanía e influencia con el ex 

mandatario de Cuba Fidel Castro.  

Una vez posesionado, realiza cambios de diversa índole, como, por 

ejemplo: Venezuela pasó de llamarse República de Venezuela a llamarse 

República Bolivariana de Venezuela, una nueva Carta Magna para el país (hoy 

día sigue vigente), la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

aprobada por referéndum popular el mismo año de su posesión. 

Cierra su primer año de gobierno con el establecimiento de un sistema de 

encadenamiento semanal radial y televisivo para transmitir su programa Alo 

presidente (Aguilar, 2010). Se van dando muestras de los grandes cambios que 

se llevarán a cabo durante su mandato, tal y como se muestran los tintes 

socialistas que acompañan su accionar. 

 Chávez se adentra en el poder político de Venezuela, pero a cada 

momento que pasa de su mandato, se posiciona (no sólo en este ámbito), 

además, tiene presencia en el poder legislativo, en el estandarte económico, 

social, religioso y por qué no, mencionar que hasta en los corazones de las 

clases populares del país. Dada su prominente fortaleza de oratoria y carisma, 

gestaba una poderosa discursiva, “Esgrimiendo como fuente de su pensamiento 

a Dios y a Bolívar, construye una simbiosis religiosa que le permite establecer 

identificaciones con el imaginario popular y, al mismo tiempo, articular una visión 

mesiánica y mítica de sí mismo” (Bermúdez & Martínez, 2000, p. 63), con la cual 

mantiene sus adeptos. 

 Si bien en su escalada a la presidencia aseveró ante medios de 

comunicación estar dispuesto a entregar el poder en cinco años e incluso antes, 

(lo que duraban los periodos presidenciales en Venezuela). También que no 

entraría a la presidencia a nacionalizar los medios de comunicación privados, 

basta con el canal de televisión del Estado contestó y finalmente, tras la pregunta 

acerca de si Cuba es o no una dictadura, a la cuál respondió: sí es una dictadura, 

en entrevista ante el canal de televisión Univisión (Chávez Frías, Las tres 

mentiras de Chávez, 1998). Realizada por el periodista Jorge Ramos el 5 de 

diciembre de 1998, queda el registro de un mandatario moderado previo de las 

elecciones que le conceden el triunfo presidencial. 
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Mismo que posterior a su relegitimación en el poder, tras la entrada en 

vigor de la nueva constitución y una interpretación favorable por el Tribunal 

Supremo de Justicia TSJ en el año 2000, se da por inexistente los dos años y se 

abre paso a un nuevo periodo constitucional de 6 años y finalmente, de facto 

comprende un periodo extendido de ocho años (Aguilar, 2010, p. 299).  

Sin que finalice el año 2000 se suscribe el primer Convenio Integral de 

Cooperación con la República de Cuba, que significa liberalidades financieras y 

petroleras a favor de Cuba, a cambio de una legión de médicos y de maestros 

(Aguilar, 2010), que se articula con los proyectos sociales, desde el Plan Bolívar 

200029. Contribuía a recordarle a sus seguidores que no habían sido olvidados, 

por medio de soldados que se involucraron en actividades en contra de la 

pobreza, podría decirse también algo influenciado “…y que ha influenciado su 

diagnóstico de los males de la sociedad, así como los remedios que aplica” 

(López-Maya, 2009, p. 98). Puesto que, aunque en una entrevista en 1998 haya 

aseverado que Cuba es una dictadura, en muy poco tiempo ya articulaba sus 

planes de gobierno con las estrategias influenciadas por el líder cubano Fidel 

Castro. 

 La nueva Asamblea Nacional en el año 2000 aprobó una Ley habilitante 

para el presidente Hugo Chávez, consistente en ceder al presidente atribuciones 

especiales, entre ellas la de ordenar leyes. En este caso durante un periodo de 

un año, en el cual se mantuvo al margen hasta finales del año 2001 cuando 

sanciona 27 de las 49 leyes que ha dictado desde el 28 de febrero de ese año; 

entre las más polémicas, se encuentran las leyes de Hidrocarburos, de Pesca y 

otra de Tierras y Desarrollo Agrario (Aguilar, 2010, p. 303).  

Logrando con esto generar polémica y perder adeptos que 

inmediatamente pasan a la oposición y se inicia una protesta convocada por el 

presidente de Fedecámaras, a la que se le sumó la Comisión de Trabajadores 

de Venezuela (CTV), la Iglesia Católica y los medios de comunicación, quienes 

reprochaban la arbitrariedad del mandatario. 

 
 

29 Primera de las misiones bolivarianas promulgadas bajo la administración de Hugo 
Chávez Frías. 
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En el siguiente año, persisten las desavenencias y se tensan las 

relaciones con canales de televisión, como es el caso de Globovisión, a quienes 

le realizan averiguación administrativa; puesto que son opositores de su 

gobierno. El presidente se encargó de regular el ejercicio de libre periodismo y 

tanto la radio como la televisión, es empleada como su vehículo de expresión 

política.  

En el mes de abril en televisión nacional en medio de una de sus 

alocuciones destituye del cargo a uno de los gerentes “insubordinados” de la 

industria Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA30 lo cual vuelve a alertar a la CTV, 

quienes convocan esta vez a un paro indefinido, que se hace multitudinario y 

aglomera a casi un millón de personas. 

Personas que trataban de ser detenidas para impedir que llegaran al 

Palacio de Miraflores, para gritarle al mismo presidente las inconformidades. Se 

empieza a evidenciar como son reducidos los protestantes de una marcha que 

deja de ser pacífica, y aunque en televisión nacional en la rueda de prensa del 

gobierno se habla de la normalización de la situación, algunos medios (en un 

intento de mostrar la verdad) dividieron la pantalla para mostrar la violencia 

aplicada al pueblo, la cual duró poco, pues se tumbó con ayuda de funcionarios 

gubernamentales las señales de transmisión de los medios privados de 

comunicación (Aguilar, 2010, p. 307). 

  “La secuencia ininterrumpida de enfrentamientos que se iniciaron con el 

paro cívico del 10 de diciembre de 2001, pasaron por el golpe de Estado, y 

culminaron en la huelga general con paralización de PDVSA de fines de año” 

(López-Maya, 2009, p. 108). Dicho golpe de estado, el cual fue llamado como un 

vacío de poder, dado el 11 de abril de 2002. Dónde se alcanzó a redactar el Acta 

de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional; sin 

embargo, no duró más de 72 horas, por el no reconocimiento del nuevo gobierno 

donde ejerció como presidente de facto Pedro Carmona31, posibilitó que Chávez 

regresara al poder en la madrugada del 14 de abril, logrando desmentir 

 
 

30 La más grande Industria estatal petrolera en Venezuela. 
31 Presidente de la patronal Fedecámaras. 
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posteriormente su dimisión, al igual que la de su vicepresidente Diosdado 

Cabello. 

 A finales del 2002, se inicia uno de los paros laborales más prolongados 

por parte de los trabajadores de la empresa PDVSA y posterior a éste, en abril 

de 2003, el presidente promueve el despido de 828 trabajadores, sumando más 

de 17 mil empleados (Lmtonline, 2003). Lo cual polariza aún más las ya 

tensionadas cuerdas políticas; aún permanecía con apoyo de las clases 

populares, mientras que la clase media y alta, al igual que los empresarios ya 

hacían parte de una ferviente oposición.  

Estos despidos fueron un primer factor de expulsión, y para esos años las 

tensiones políticas internacionales entre Colombia y Venezuela se encontraban 

caldeadas, en un primer momento por el escándalo tras la liberación en 

Venezuela de un guerrillero José María Ballestas, miembro del ELN colombiano 

y acusado del secuestro de un avión de Avianca y segundo porque cuando Pedro 

Carmona huye de su arresto domiciliario pide asilo político en la casa del 

embajador de Colombia en Caracas, y se le es concedido eventualmente (El 

Tiempo, 2003).  

 Los acontecimientos acaecidos en los años iniciales dan muestras de los 

diferentes inconvenientes que han supuesto para Venezuela la subida al poder 

de un mandatario que articula un plan de gobierno revolucionario y en donde 

grupos de organizaciones y en agosto del 2004 la ONG internacional de 

derechos humanos ratifica sus medidas para el amparo del derecho a la vida y 

la integridad del personal de los directivos y periodistas del canal Globovisión 

quienes para ese entonces habían sido amenazados oficialmente.  

“El Tribunal Supremo, anuncia que serán juzgados penalmente los 

miembros de la organización no gubernamental Súmate, entre éstos María 

Corina Machado, que fuera el ancla de la oposición y que hace técnicamente 

viable la solicitud del referendo revocatorio presidencial” (Aguilar, 2010, p. 324). 

Y fue orquestada la primera audiencia de tal forma que los directivos fueron 

citados como testigos y no como acusados, dejándolos sin un representante 

jurídico y volviéndolos susceptibles. 
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Así como se fueron presentando los hechos mencionados, en Este mismo 

año se llevó a cabo un referéndum revocatorio con bases constitucionales 

amparadas en el artículo 7232 de la constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela qué no logró revocar a Hugo Chávez Frías del poder, sino que lo 

ratificó. Se presentaron múltiples escándalos por supuestas falsificaciones de 

documentos de identidad por los opositores firmantes de la petición del 

referéndum, al igual que la publicación de la Lista Tascón33 (publicación en 

internet de las firmas recolectadas entre 2003 y 2004), a su vez se llevaron a 

cabo campañas de inscripción de votantes por medio de cedulación, con ayuda 

de las misiones que ya se extendían a gran cuerpo de la base social, al igual que 

la otorgación de nacionalización a cientos extranjeros (Schwarz, 2016). 

¡Si no hubiéramos hecho la cedulación, hay Dios mío! Yo creo que hasta 

el referéndum revocatorio lo hubiéramos perdido, porque esta gente [de 

la oposición] sacó 4 millones de votos… Entonces fue cuando 

empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y 

empecé a pedirle apoyo a Fidel. Le dije: “Mira, tengo esta idea, atacar por 

debajo con toda la fuerza, y me dijo: si de algo sé yo es de eso, cuenta 

con todo mi apoyo” Hugo Chávez Frías, La Nueva Etapa, 2004 (Aguilar, 

2010, p. 325). 

 En consecuencia, al revisar nuevamente el discurso fundado en el 

chavismo, donde en su momento Colette Capriles precisó que es: “ideológico 

este culto a Bolívar, convertido en auténtica “ideología de reemplazo”, como 

aptamente la bautiza Carrera Damas, en la medida exacta en que no está en 

cuestión la doctrina bolivariana sino su uso al servicio del proyecto político de 

turno” (Capriles, 2006).  

 
 

32 Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la 
mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no 
menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente 
circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su 
mandato ([Const.], 1999). 
33 Llevó ese nombre por Luis Tascón, diputado encargado por el presidente de 
publicarla. 
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De acuerdo con la revisión que da Capriles a Carrera Damas, evidencia 

la estrategia legitimadora de intentar establecer Hugo Chávez Frías “un régimen 

dictatorial militarista, pero esta vez apoyado en las prácticas democráticas 

pervertidas, mediante el uso demagógico y autocrático del poder, y envuelto en 

una vigencia más aparente que real de las formas constitucionales” (Carrera 

Damas, 2005, p. 39). Donde presenta cómo estratégicamente se da un segundo 

intento por establecer un régimen dictatorial militarista. 

 Interesa ver cómo la autora Capriles aduce en torno a los discursos de 

Hugo Chávez Frías que: “Los adjetivos con los que el discurso chavista se 

califica a sí mismo resultan, en esta perspectiva, irrelevantes: más allá de la 

revolución, el socialismo y el nacionalismo estaría el populismo” (Capriles, 2006, 

p. 84). Partiendo así que los discursos a diferencia de cómo han sido 

presentados, se encuentran sobre todo teñidos de un populismo que pasa a ser 

una variable recurrente dentro de la estrategia del presidente y se da paso en el 

2005 a la inmersión discursiva del denominado socialismo del siglo XXI34. 

La irrupción abierta del vocabulario socialista a partir de 2005 va dirigida, 

entonces, a promover la formalización e institucionalización de las 

estructuras de gobierno sin que ello suponga la recuperación de un orden 

político plural y diversificado que re normalice la relación entre el Estado 

y la sociedad, sino que, por el contrario, se conforme a la pulsión 

centralizadora y la noción unitaria del poder que está en la base de la 

concepción política del presidente Chávez. (Capriles, 2006, p. 86) 

Años en los que se estructura la estrategia que espera lo asegure en el poder 

dentro del siguiente septenio, en dónde se despliega unas pautas de acción 

como son “supeditación de la Fuerza Armada a su proyecto, la educación 

ideologizada, la participación popular subordinada a los designios del Ejecutivo, 

la ampliación de la cobertura comunicacional estatizada, la concentración del 

poder central” (Arenas, Poder reconcentrado: el populismo autoritario de Hugo 

Chávez, 2007, p. 30). Los esfuerzos por controlar el aparato económico nacional 

 
 

34“socialismo del siglo XXI” hace alusión a la combinación del socialismo con la 
democracia participativa y directa. El socialismo del siglo XXI es una manifestación 
actual del socialismo; es decir, del periodo de transición, relativamente prolongado, del 
capitalismo al comunismo” (Hamburger, 2014, p. 151). 
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y hacerlo más dependiente del Estado reconfigurando una vez más la república, 

y luego, tras las elecciones presidenciales de 2006 se empiezan a construir los 

cambios a inicios de su segundo gobierno. 

 Luego de tener certeza de su continuidad en el poder ya había el 

presidente desatado una serie de acciones que le representaron adeptos y 

opositores, puesto que, si bien, en términos económicos, logró un crecimiento 

sostenido desde el 2004, al igual que un significativo gasto fiscal en políticas 

sociales innovadoras, muchas se soportaron gracias al auge petrolero y a la 

nacionalización de PDVSA, las mismas que se pueden corroborar en los 

siguientes cuadros informativos: 

 

Cuadro No. 1 

PIB 1999-2006 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
PIB (variación 
porcentual) 

-6 3,7 3,4 -8,9 -7,8 18,3 10,3 10,3 

PIB Sector petrolero 
(Variación 
porcentual) 

-3,77 2,25 -0,89 -14,22 -1,88 13,72 -1,48 -2,05 

(López-Maya, 2009, p. 112) PIB 1999-2006 [Cuadro] Fuente: Banco Central de 

Venezuela (BCV), 2008. 

 

Cuadro No. 2 

ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS (2003-2006) 

Año 
Tasa de 

desocupación 
(%) 

Hogares en 
pobreza 

(%) 

Hogares en 
extrema 

pobreza (%) 

Índice de 
desarrollo 
humano 

2003 18 55,1 25,0 0,775 
2004 15,25 47,0 18,5 0,778 
2005 15 37,9 15,3 0,772 
2006 10,5 32,0 9,7 0,784 

(López-Maya, 2009, p. 112) Algunos Indicadores Socioeconómicos (2003-

2006) [Cuadro] Fuente: BCV (2008), INE 92008). Para IDH 

http://venciclopedia.com/index 
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Estos indicadores se lograron por la renta petrolera según la información 

presentada por el BCV, mismos datos que abonaron junto a su campaña de 

proselitismo por toda América Latina. Sin embargo, hay conflictos internos con 

las instituciones debido a la forma de ejecución del poder por parte del 

presidente: 

El papel de la iglesia, agraviada desde hacía un tiempo por los insultos y 

burlas del presidente, fue importante, lo mismo que el de los demás 

partidos de oposición reunidos en el llamado <<Bloque del No>>, pero hay 

un consenso sobre el protagonista colectivo de mayor mérito: los 

estudiantes. <<Chávez los llamó “hijos de papi” y les exigió que “volvieran 

a clases”, pero ellos con su valentía dieron la sorpresa: desde el cierre de 

Radio Caracas Televisión (RTVC) inventaron técnicas de resistencia civil 

y cautivaron a la gente>> (Krauze, 2008, pp. 82-83) 

 Se dieron movilizaciones sociales concurridas tras la negación a la 

renovación de la concesión del espacio radioeléctrico a RTVC, dado que 

informaban las noticias que acaecían en el país y además hicieron una cobertura 

de los hechos del golpe de estado de 2002; por tanto, para el canal de televisión 

y gran número de habitantes en el país era considerada una retaliación y tras su 

anuncio de cierre, se le hizo al presidente difícil de convencer que era un derecho 

legal que le asiste al Estado el ceder o no las concesiones si no se cumplen con 

las disposiciones. 

Una vez estando en el poder inicia una fuerte estrategia que fue conocida 

como la “transición acelerada hacia el <<socialismo del siglo XXI>>. Como parte 

de los pasos estratégicos para alcanzar este fin llamó a crear el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), demandó la disolución de todos los partidos de 

alianza, incluido el MVR” (Chávez Frías, 2006). Advirtiendo además que de no 

hacerlo deberían irse del gobierno, en este punto ya queda evidenciada la 

autocracia que se erige. 

  En la juramentación de Chávez por el periodo de 2007-2013 presentó los 

“cinco motores constituyentes” en lo que denominó el Proyecto Nacional Simón 

Bolívar. Estos “motores” comportan esquemas de acción destinados a impulsar 

el socialismo bolivariano en Venezuela y son: Ley Habilitante, reforma 

constitucional, educación popular, nueva geometría del poder y poder comunal. 
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(Arenas, Poder reconcentrado: el populismo autoritario de Hugo Chávez, 2007). 

Desde el primer motor que otorgaba el privilegio de proferir leyes en diez ámbitos 

de la administración pública. 

“El de Chávez no puede ser definido como un gobierno de izquierda 

democrática. Está mucho más próximo de los regímenes totalitarios de 

“izquierda” que de la social democrática” (Petkoff, 2010, p. 446). Aun no podía 

ser comparable con Cuba o la Unión Soviética, sin embargo, las características 

de descarado culto de su personalidad pueden configurar lo que Petkoff 

denominó una suerte de bonapartismo del siglo XXI, de vocación totalitaria. 

Además, por sus tintes autoritarios, autócratas y de militarismo.  

 Siguiendo con el segundo motor de la reforma que no se llevó a cabo, 

debido a las fuertes tensiones con sectores de la oposición y finalmente, fue 

derrotada. Lanzada como La reforma constitucional, unida a la Ley Habilitante, 

mediante la cual se pretendía: “desarrollar la nueva normativa constitucional, y 

el Partido Único de la Revolución, mediante el cual se pretendía regimentar a los 

partidos aliados y suprimir todo matiz en la interpretación del dogma 

revolucionario, constituyeron un mecanismo para articular el plan neo-totalitario” 

(Petkoff, 2010, p. 446). 

Se crea el nuevo slogan gubernamental <<Patria, socialismo o muerte>> 

que la Fuerza Armada debe gritar como saludo por decisión de Chávez 

desde 2007, junto con otras decisiones, como la creación de la reserva 

militar, han producido, no sólo el distanciamiento de Baduel35, sino 

también un menos visible flujo de oficiales que han estado pidiendo su 

baja de la institución (López-Maya, 2009, pp. 118-119). 

Los ánimos cada vez más se encuentran caldeados, sin embargo el 2007 

en términos económicos gracias a que los precios se mantenían y los ingresos 

por la exportación del petróleo eran abundantes, se podían llevar a cabalidad las 

misiones que ayudaban a que las personas de las clases populares de la 

sociedad venezolana siguieran apoyando su gobierno, que en parte se puede 

 
 

35 Raúl Isaías Baduel, militar de alto cargo, para ese momento fungía como Ministro del 
Poder Popular Para la Defensa. 
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también corroborar como directamente influenciado por el presidente de Cuba 

tal como lo confirmó tras una entrevista a Chávez en donde mencionó: 

Fidel es para mí un padre, un compañero, un maestro de la estrategia 

perfecta. Algún día habrá que escribir tantas cosas de todo esto que 

estamos viviendo y de los encuentros que he tenido con él […]. Se ha 

venido fraguando una relación tan profunda y espiritual que estoy 

convencido de que el siente lo mismo que yo: ambos tenemos que 

agradecerle a la vida habernos conocido (Krauze, 2008, p. 75). 

Sin embargo, el siguiente año no fue próspero económicamente hablando 

y dado que no se cuenta con una amalgama productiva, sino que, por el contrario 

Venezuela se encuentra en una economía rentista por la concentración de la 

producción en el petróleo, la recurrente expropiación, que se empezó a dar 

posterior al 2002 de la propiedad privada, generó también una fluctuación en la 

configuración estatal, dado que la nación pasa a fungir como el medio productivo 

y a su vez, quien se autorregula.  

“El impacto más importante de la crisis global sobre la economía 

venezolana se conforma a partir de la disminución de los precios petroleros que 

comenzó a gestarse desde julio de 2008, pero que adquirió mayor intensidad en 

septiembre de ese año luego del colapso de parte del sistema bancario de 

Estados Unidos y Europa” (Guerra & Olivo, 2009, p. 7). Y la balanza de pagos 

empieza a inclinarse de forma desfavorable, al igual que se empieza a presentar 

déficit fiscal que pone en relieve los serios retos que debe afrontar, la inflación 

era uno de los problemas que estaba asomándose una vez más y a pesar de las 

estrategias de reducción de la tarifa del gravamen al valor agregado, supuso que 

el país se endeudara con China haciendo uso de sus convenios bilaterales. 

En los hechos más relevantes del 2009 relacionados con los comicios 

electorales, se destacan la convocatoria a un Referéndum Constitucional 

propuesto en 2008, en donde pretendía enmendar la constitución impulsada por 

Hugo Chávez en 1999, a fin de levantar el número de veces que un presidente 

puede ser reelecto, al igual que los gobernadores, alcaldes, diputados y cualquier 

otro cargo de elección popular, con esto se pule su estrategia para luego volver 

a optar por su anhelado poder y continuidad del socialismo del siglo XXI.  

Datanálisis estima que aún con una mejora en la escolaridad bajo el 

Gobierno de Chávez, alrededor de un 60 por ciento de la población carece 



 
 

49 

de una educación formal necesaria para alcanzar un pensamiento 

abstracto. <<La mayoría de venezolanos son susceptibles a emociones, 

no a pensamientos racionales>>, a la hora de votar por un político, me dijo 

Luis Vicente León. En efecto, la encuestadora de León encontró que, en 

2010, la época en la que muchos venezolanos apoyaban el concepto de 

<<socialismo del siglo XXI>> popularizado por el presidente Chávez, 

nueve de cada diez venezolanos rechazaban la idea de adoptar un 

modelo político y económico como el de Cuba (Gallegos, 2016, pp. 166-

167). 

Los años subsecuentes están marcados por las señales de un deterioro 

económico y que éste a su vez hace insostenible el gasto fiscal para que las 

misiones se cumplan a cabalidad, además también el país experimenta en el 

2009 un déficit de generación de energía, que conlleva a una crisis derivada 

también por la falta de renovación de infraestructura necesaria para  las 

empresas de energía eléctrica que también hacen parte de las empresas del 

país, de acuerdo también con cifras de la CEPAL, Venezuela, a diferencia de los 

demás países latinoamericanos no logró crecer económicamente, sino que por 

el contrario suma dos años consecutivos en rojo (Valery, 2010). 

En los siguientes comicios, llevados a cabo en el año 2012, los cuales 

comprenderían el periodo de 2013 – 2019, logra ser reelecto para un tercer 

mandato consecutivo Hugo Chávez, quién de acuerdo con las cifras del CNE36 

alcanzó 54,4% sobre el 44,31 de su contendor Henrique Capriles, los diarios 

titulaban Chávez logra un cuarto mandato como presidente para estar 20 años 

en el poder (Primera & Prados, 2012) logrando la victoria sin haber hecho una 

suficiente campaña electoral, dado que en 2011 fue diagnosticado de cáncer y 

ya padecía quebrantos de salud. Capriles, rápidamente felicitó y reconoció la 

derrota atenuando así las tensiones entre los seguidores de la oposición y el 

chavismo. 

El cuarto periodo presidencial de Hugo Chávez inició en enero de 2013, 

sin embargo, dado su complicado estado de salud, éste delegó muchas de las 

 
 

36 Consejo Nacional Electoral. 
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funciones a su vicepresidente Nicolás Maduro, y en marzo del mismo año fallece 

el presidente y se genera una conmoción nacional; sin embargo, los términos 

constitucionales establecen que tras la muerte del presidente sin haber 

gobernado más de la mitad de su periodo, se deberán llevar a cabo nuevas 

elecciones. Las mismas en las que se presentan Maduro y Capriles, donde gana 

las elecciones presidenciales Maduro con una reducida ventaja y con múltiples 

escándalos por fraude en los comicios. 

En las elecciones llevadas a cabo tras la muerte del expresidente Hugo 

Chávez Frías, en dónde se presentaba Nicolás Maduro y Henrique Capriles, 

muchos denominaron la contienda de muchas maneras, dada que la diferencia 

entre estos dos candidatos fue con un margen singularmente reducido de 0,49% 

qué se traduce en alrededor de 233.935 votantes sobre un total de 15.059.630. 

En algunos diarios se especulaba sobre si realmente había sido una derrota o 

no, cómo tituló la BBC Venezuela: Capriles, ¿perdió o ganó? (BBC, 2013). En 

tanto que, Capriles gano votos comparados con las elecciones del pasado año y 

Maduro perdió votantes que Chávez había logrado en la anterior contienda 

electoral. 

Al lograr Maduro la subida al poder se enfrenta a dificultades presentadas 

desde el mismo momento de su campaña electoral, dado que no poseía el 

carisma que el difunto presidente, y esto se explica a la luz de la teoría, la misma 

que permite sostener un gobierno populista. Para la cuál no queda mayor 

remedio que incorporar en sus discursos y la campaña debía de articular de 

forma estratégica la imagen de Chávez como referente de autoridad y “Fue lo 

que se hizo en lo que pudiéramos entender como explotación política del carisma 

postmortem. A partir de allí se intentó dotar de legitimidad a un líder que hasta 

ese momento no la tenía” (Arenas, 2016, p. 117). Así pues, la campaña emulaba 

la participación del difunto en los comicios. 

Posteriormente, el país se encuentra con marcadas divisiones electorales 

entre chavistas y opositores, al igual que dentro de estos dos grandes grupos ya 

no se cuenta con la misma unión que les caracterizaba, por una parte, la Mesa 
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de la Unidad Democrática (MUD)37 proponía un referendo para recortar el 

periodo presidencial, sin embargo, el mismo no logró cristalizarse dado a que era 

inconstitucional, había otras vías como el referéndum revocatorio del mandato. 

Sin embargo, no logró cristalizarse dado que las solicitudes de la coalición 

opositora no fueron atendidas por el CNE y al contrario cambió las reglas 

establecidas para activación de referéndums revocatorios (García , 2018). 

Para ese periodo no solo dadas las condiciones en las que 

legislativamente los referendos revocatorios se alejaban un poco de las 

posibilidades de los opositores, también para el caso del chavismo, no era una 

opción segura adentrarse en un proceso electoral dado que Maduro no 

movilizaba un cuerpo electoral suficiente para garantizar que pueda salir 

victorioso en tales comicios, eran los tiempos de Chávez, en dónde era un poco 

más seguro.  

Luego, el presidente Maduro aprovechando su facultad otorgada por la 

constitución de impulsar un proyecto constituyente, por lo cual emprende con la 

convocatoria sin referéndum de una Asamblea Nacional Constituyente “el cuerpo 

electoral fue relegado de este proceso cuyo objetivo central no pareciera ser la 

creación de una nueva carta magna sino no poner fin al enfrentamiento de entre 

el ejecutivo y el legislativo mediante la neutralización de este último” (García , 

2018, p. 91). Para lograr dicha convocatoria contó con el apoyo del poder judicial 

y el electoral y así cerró a la población como actor del poder originario. 

Pretendía Maduro relegar a la Asamblea Nacional, sustituyéndola por otro 

poder “uno que fuera extraordinario y supraconstitucional al resto de poderes del 

sistema. Lo más alarmante de esto estuvo en que no se consultó a la población 

a través de un referéndum, la creación de dicho poder” (García , 2018, p. 92). 

Aprovechando la facultad descrita anteriormente y para que el proyecto saliera 

adelante no podría contar con la participación del universo electoral. Otorgándole 

el TSJ control total sobre la agenda de dicho proceso al presidente y así se llevó 

a cabo la instalación del órgano constituyente; lo cual tensó las cuerdas con la 

 
 

37 Coalición de partidos politicos de venezuela opositores a la Revolución Bolivariana. 
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oposición, con lo cual se expedirían unos decretos que dejaran a la oposición sin 

participación en el parlamento. 

Las presentes elecciones presidenciales comprenden el periodo de 2013 

a 2019, y la crisis política que se mengua tras la aceptación por parte de la 

oposición del nombramiento de Maduro, en este periodo se destacan el uso de 

la Ley Habilitante, en dónde pretendía darse atribuciones presidenciales para 

lograr legislar. En el año 2014, el mismo 23 de enero líderes de la oposición 

convocaron a una campaña denominada “La Salida” con la que se pretendía 

encontrar una salida democrática y constitucional al gobierno de Maduro. Sin 

embargo, los esfuerzos llevados a cabo en las propuestas no lograron destituir 

del cargo a Maduro y por el contrario se mantuvo en el poder durante todo el 

periodo. 

Hacía el año 2016, se desarrolló un periodo de protestas que duraron 

alrededor de cuatro meses tras el anuncio por parte del TSJ sobre la no 

procedencia del referéndum revocatorio, mismo que se desplomó desde la 

recolección de firmas en dónde se declaró inconstitucional, sin avanzar el 

proceso, en dónde se llevó a cabo la denominada “gran toma de Venezuela”38 

protestas que continuaron en el año 2017 y la MUD declaró por medio de sus 

voceros que se mantendría en la calle hasta el restablecimiento del orden 

constitucional (Llorens, 2018). 

A portas de unas nuevas elecciones presidenciales en el año 2018 

convocadas para mayo por la Asamblea Nacional Constituyente, para cubrir el 

siguiente y actual periodo en Venezuela, la población evidenció una notoria 

abstención al voto, participando tan sólo un 46% según los datos del CNE, lo 

cual una vez más le otorgó la victoria al chavismo, siendo reelegido Nicolás 

Maduro, con un 67,8% y su contrincante más cercano con porcentaje de 

participación electoral era Henri Falcón, quién no reconoció como legítimo los 

resultados electorales, los cuales estuvieron denunciados por compra de votos. 

En esta oportunidad no solamente dentro del país se dieron las inconformidades 

 
 

38 Denominada así por los titulares de los diarios en dónde cientos de miles salieron a 
las calles a protestar (BBC Mundo, BBC, 2016). 
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y negativas tras la elección, sino que también muchos países asumieron una 

posición de no reconocimiento del poder al nuevo mandatario, tras no reconocer 

como democrático el proceso electoral (BBC Mundo, 2018). 

Luego de este proceso, en Venezuela se desarrollan una serie de cabildos 

abiertos en dónde el recién electo presidente de la Asamblea Nacional Juan 

Guardó se hace partícipe y expone el artículo 233 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, dónde alude a la usurpación del poder y en 

el cabildo realizado en Caracas el 23 de enero de 2019 se autoproclama 

presidente encargado con el fin de convocar a unas elecciones presidenciales 

universales y quién en ese momento logra un respaldo internacional de países 

de diferentes continentes (BBC Mundo, 2019).  

Por tanto, en la actualidad Venezuela tiene una crisis democrática, cuenta 

con dos personas como presidentes con un reconocimiento parcial por parte de 

la comunidad internacional. Maduro, quien tiene el poder y el control efectivo del 

régimen y el territorio, pero carece de legitimidad y Guardó controla una de las 

ramas públicas del gobierno, elegido por sufragio universal, y tiene un gran 

reconocimiento internacional (Boersner, 2020). 

Crisis económica y social en Venezuela 
 

Posterior al recorrido político, se presenta cómo ha sido el devenir económico en 

Venezuela, y cómo se ha reconfigurado la sociedad, con énfasis en las 

condiciones dadas en el chavismo. Desde el primer mandato de Chávez, se 

dieron las mayores cifras de flujos migratorios entre Colombia y Venezuela. El 

país venezolano en la década de los noventa ya había padecido problemas de 

tipo económico y social. 

 Desde el inicio del chavismo se tomaron medidas por parte del Gobierno 

que dieron giros a la economía venezolana, como las dadas en el 2003: se llevó 

a cabo la instauración de un control de cambios y de un control de precios. 

Medidas que se suponía iban a ser temporales para contrarrestar la inflación 

derivada del paro petrolero que se dio entre finales de 2002 e inicios de 2003. 

Decisiones que a lo largo de todo el gobierno chavista persisten y ponen en 

riesgo a toda la sociedad. 
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Siguiendo con las múltiples medidas por parte del gobierno para pailar la 

crisis, en agosto de 2007, Jorge Giordani39, ofreció una rueda de prensa 

televisada para responder preguntas sobre una reforma constitucional, aprobada 

por los venezolanos, que a la larga devaluaría el bolívar, la cual permitía al 

presidente “eliminar la independencia del Banco Central y gastar sus reservas 

internacionales. Ya que cada dólar de las reservas respalda una cantidad de 

bolívares en circulación a una tasa de cambio establecida, gastar esos dólares 

implicaría imprimir más bolívares” (Gallegos, 2016, p. 45). 

 Venezuela era un país caracterizado por realizar importaciones de 

diversos productos, puesto que el esfuerzo productivo se concentró en la 

industria petrolera que se exporta en su gran mayoría. Su producción interna 

generalmente estaba dada por empresas multinacionales con presencia en el 

país, las empresas locales muchas fueron expropiadas. La participación de las 

multinacionales se fue reduciendo a partir de la inestabilidad económica y la 

ausencia de una sólida política cambiaria. 

 En los primeros años del chavismo el precio del petróleo era de US$16 

promedio por barril, se fue incrementando hasta llegar a US$103 promedio por 

barril entre 2011 y 2014. El gobierno se benefició de la bonanza económica 

gracias a los altos precios del petróleo. Siendo este un país con las mayores 

reservas, y con la principal empresa de petróleos perteneciente al estado, 

ingresaron al país grandes sumas de dinero "Entre 1999 y 2014, Venezuela 

recibió US$960.589 millones. Un promedio de US$56.500 millones anuales 

durante 17 años" (Bermúdez Á. , 2016).  

Sin embargo, debido a la enorme corrupción y la falta de inversión en las 

plantas petrolíferas para su modernización y optimización, muchos de los 

ingresos que se percibieron durante el periodo de bonanza, fueron empleados 

en el gasto público empleado en obras sociales. Sobre todo, en el año 2012 

donde se aumentó con el fin de apuntalar la campaña del presidente Hugo 

Chávez para su reelección. A su vez, Venezuela contrajo deudas con países 

como China y Rusia. 

 
 

39 Ministro del Poder Popular de Planificación de la República Bolivariana de Venezuela. 
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El gasto del gobierno fue descontrolado y si bien ayudó a las personas de 

bajos recursos por un tiempo. Fue convirtiendo cada vez más inestable la 

economía del país y haciendo que la inequidad social poco a poco se fuera 

incrementando “La inequidad ya daba señales de incrementarse en 2013, y el 

número de hogares viviendo en la pobreza a finales de 2014… alcanzó el 48,5%, 

un nivel más alto que el 44% que se registraba cuando Chávez asumió el poder” 

(Gallegos, 2016, p. 139).  

Cada vez, era más difícil para las empresas multinacionales obtener sus 

materias primas, dado que conseguir divisas en Venezuela era una labor muy 

compleja y tardada, puesto que la devaluación y el poco flujo dificultaba que las 

empresas pudieran acceder fácilmente a ellas, es por ello por lo que muchas de 

las organizaciones eran diezmadas por el gobierno con pocas divisas y a su vez 

esto reducía su continuidad productiva lo cuál iba generando poca oferta y 

desabastos graduales. 

Es por lo anterior, que muchas empresas prestadoras de servicio cuando 

tienen oportunidad hacían stock de inventarios, para mantenerse abastecidos de 

productos. Sin embargo, las fábricas y tiendas comercializadoras eran 

constantemente supervisadas por funcionarios del gobierno, a fin de que no 

mantuvieran stocks significativos, sino que todo lo producido se tenía que poner 

de inmediato a disposición y la producción de productos de aseo personal sobre 

todo (que estaban encargados en empresas extranjeras) a las cuales se les 

rotaba la concesión de divisas para tener capital de trabajo de forma paulatina 

ocasionaba desabastos: “Mucha gente viajaba a Caracas desde poblaciones 

alejadas con el único objetivo de encontrar jabón, detergente o papel higiénico 

en algún lugar de la capital” (Gallegos, 2016, p. 58). 

El gobierno tiene suficientes atribuciones como para cerrar, multar y 

confiscar en el caso de que evidencien acaparamiento de productos, y además 

condenar a los dueños de estas empresas, bajo criterios con ambigüedad 

jurídica “los activos de todas aquellas tiendas que acaparen papel higiénico, 

entre otros productos, y sus dueños pueden ser condenados a períodos de 

prisión de entre ocho y diez años. No obstante, en Venezuela no existe una 

definición legal de <<acaparamiento>>” (Gallegos, 2016, p. 66) 
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Año tras año en el avance del gobierno chavista, se va evidenciando cómo 

la economía se va desmoronando, puesto que además de la caída de los precios 

de los barriles de petróleo, la inflación anual en 2015 superó el 180 por ciento, 

siendo la más alta del planeta; en otras palabras, “el bolívar perdió muchísima 

capacidad de compra en apenas doce meses, a medida que los precios 

aumentaban. A medida que el Banco Central continúe prestando dinero al 

Gobierno, y mientras más billetes imprima, el bolívar será cada vez más 

inservible” (Gallegos, 2016, p. 47). 

Si bien dentro de las campañas de los gobiernos presidenciales de Hugo 

Chávez se pregonaba por cerrar las brechas de inequidad y lograr que no se 

hablara de pobreza extrema y asegurar en los hogares venezolanos la 

alimentación básica: 

La meta de Chávez de lograr la tan ansiada seguridad alimentaria nunca 

se hizo realidad; al contrario, las importaciones de comida crecieron 

exponencialmente durante su Gobierno. En 2014 Venezuela sufría 

escasez de comida, pero sus importaciones anuales de alimentos 

equivalían a cuatro veces las importaciones de Colombia, y tres veces las 

de Chile, ambas economías más grandes que la venezolana (Gallegos, 

2016, p. 137). 

A pesar de las grandes importaciones que se realizaba, se encuentran denuncias 

por el almacenamiento de alimentos que no fue puesto a disposición en las 

bodegas estatales, para el acceso de los consumidores para su compra (BBC 

Mundo, Venezuela, 2010)  

Para poner en contexto la situación de la inflación que se estaba 

presentando en Venezuela: “El precio de un televisor equivalía a poco más de 

un año de salario para un trabajador que ganara el salario mínimo.” Tomando 

como referencia el salario mínimo vigente en 2015 de 5.622,48 bolívares al mes” 

(Gallegos, 2016, pp. 23-24). Lo cual propició, que la economía en el país se fuera 

dolarizando cada vez más, dado que la divisa norteamericana no pierde su poder 

adquisitivo durante cortos periodos de tiempo. 

“El tema de la inflación es tan delicado políticamente en Venezuela que 

las autoridades del Banco Central en 2014 cesaron la práctica de publicar las 
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cifras de inflación cada mes como era costumbre” (Gallegos, 2016, p. 50). Sólo 

hasta diciembre de 2015 realizó la publicación de la inflación acumulada, y sólo 

hasta el 2016 lo hicieron, a partir del 2017 luego de la hiperinflación el país ya no 

contaba con estadísticas económicas oficiales, que fueran testigos de la crisis 

que atravesaba Venezuela. 

Con la crisis económica que atraviesa el país, la salida de empresas 

multinacionales y la inflación de productos, ha hecho que la escasez se 

incremente. Según el índice de escasez de Datanálisis alcanzó el 57% en el 

primer trimestre de 2015 y Luis Vicente León40 advirtió que las cosas sólo 

empeorarían. “Luis León describe Venezuela como una <<economía primitiva>>, 

en la que la gente aún no se muere de hambre, pero producir productos es casi 

imposible y no hay fuentes de trabajo reales y estables para la mayoría de la 

población” (Gallegos, 2016, p. 85). 

Se dio el surgimiento de un mercado negro dónde se podía negociar los 

dólares a diferentes precios de los regulados por el gobierno, al igual que para 

conseguir productos agotados, se crearon estrategias por parte de personas que 

revendían productos, casi todos estos productos se encontraban bajo una 

regulación de precios, “León calcula que Venezuela ha logrado evitar una 

explosión social porque muchas personas pueden ganarse la vida como 

bachaqueros y los consumidores han logrado acumular grandes cantidades de 

productos en casa que les permiten sobrevivir por el momento” (Gallegos, 2016, 

p. 85).  

La forma en como las personas acumulaban sus productos era a través 

de largas filas sobre la red de abastos bicentenario41 que no siempre se 

garantizaba que lograran acceder a un producto en particular, pasaban horas y 

horas esperando un turno para acceder a un mercado de abastos y luego 

pasaban a otro, hasta que lograran tener un significativo número de alimentos, 

algunos los buscaban para su propio consumo y el de sus familias y los 

 
 

40 Presidente de la encuestadora venezolana Datanálisis. 
41 Antiguas tiendas Cativen y Almacenes Éxito nacionalizada por el gobierno 
venezolano. 
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bachaqueros eran quienes revendían estos productos dentro de Venezuela y 

fuera del territorio, en la frontera colombiana. 

Eran varios los mecanismos que se fueron generando a fin de poder tener 

algo de dinero para suplir las necesidades alimentarias básicas, muchos 

venezolanos atendiendo a especialistas en economía y finanzas que hablaban 

de endeudarse y cómo esta era una oportunidad en medio de la crisis, dado que 

con la devaluación tan acelerada que vivía el país. Cualquier obligación 

financiera que asumieran con entidades bancarias su monto a pagar sería el 

mismo pero el valor que había perdido el dinero representaría un menor valor al 

momento del pago. Otro mecanismo empleado durante mucho tiempo, “los 

venezolanos se acostumbraron a cruzar a la frontera con Colombia para 

<<raspar>> dólares en efectivo con su tarjeta en algún negocio turbio en la 

ciudad fronteriza de Cúcuta sólo para regresar a casa unas horas después con 

una pequeña fortuna” (Gallegos, 2016, p. 35).  

“A finales de mayo de 2015 el precio del dólar en el mercado negro había 

alcanzado los 400 bolívares por dólar. Un incremento del 120 por ciento en 

apenas cuatro meses” (Gallegos, 2016, p. 30). Raspar dólares en otro país, 

consistía en que los venezolanos al no poder tener dentro de su país la 

posibilidad de acceder a dólares fácilmente optaban por ir a Cúcuta, usar los 

cajeros electrónicos y hacer avances de sus tarjetas de crédito para que a su 

regreso a Venezuela poder cubrir la necesidad de bienes de la canasta básica 

familiar.  

Los ciudadanos venezolanos dada la escasez, el desabasto de alimentos 

y medicamentos, ha conducido el país a la inseguridad social, a la violencia y a 

los asesinatos que se han incrementado en el marco del chavismo, muchos 

presos políticos, torturas en centros de detención, manifestantes asesinados y 

delincuencia común azota todo el territorio nacional y las cifras recientes: “sitúan 

a Venezuela como el país más inseguro y peligroso de América Latina y del 

mundo. Entre 1999, año en el que llegó Hugo Chávez al poder, hasta 2018, se 

han registrado 333.029 muertos por violencia” (Rojas, 2019). Ver imagen 5, 

anexos. 
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De acuerdo con las cifras reportadas en Venezuela mueren en promedio 

40 personas de forma violenta al día, en dónde la fuerza pública que emplea el 

gobierno al reprimir a los manifestantes, que se movilizan en las calles para 

protestar por la inconformidad por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, 

también contribuyen a estas cifras. Es evidente la necesidad de productos de 

primera necesidad, hace que se agudicen los problemas sociales y se evidencien 

a pesar de que el régimen no permite que esto se muestre a la comunidad 

internacional. “En mayo de 2015 militares venezolanos se dieron a la tarea de 

arrestar fotógrafos que captaban imágenes de gente haciendo cola fuera de las 

tiendas en un intento por impedir que los medios se centraran en la escasez de 

productos” (Gallegos, 2016, p. 81). 

El desabasto se volvió algo cotidiano, al punto que a pesar de que los 

servicios de internet no funcionan de la mejor manera, muchas veces se emplean 

las redes sociales y los grupos en Facebook para alertar en qué abasto podían 

encontrar harina PAN, café o arroz. Las familias debían dividirse para ser 

atendidas con su documento de identidad y no debían exceder el límite de 

productos impuesto por el gobierno a la semana. Al punto de que se han 

reconfigurado también las dinámicas de la integración social: 

La escasez de productos se ha convertido también en una forma forzada 

de integración social. En las colas que se extienden fuera de 

supermercados ubicados en las zonas más exclusivas del país puede 

observarse a personas de todas las clases sociales juntas, desde un 

pobre albañil hasta las señoras de sociedad de las clases más 

acomodadas (Gallegos, 2016, pp. 83-84). 

Si bien hay tiendas cómo Farmatodo42 que son de orden privado, también 

tienen a su disposición productos que se encuentran regulados por la Ley 

Orgánica de Precios Justos43. Por lo tanto, no pueden exceder los límites de 

ganancias y deben de garantizar que no se incurra en acaparamiento dentro de 

sus bodegas ni tampoco por parte de los consumidores. Dicha ley perjudicó a 

 
 

42 Cadena de mercado mixto de farmacias y tiendas de conveniencias de Venezuela. 
43 Publicada el 23 de enero de 2014, cuyo objetivo es regular los precios, al igual que 
los porcentajes máximos de ganancia de los comercios. 
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muchas empresas; dadas las condiciones del gobierno, no podían incrementar 

los precios de los productos que se encontraban regulados y a pesar de que los 

costos de producción crecieran, si pensaban en retirar un producto del mercado 

que les generara pérdidas, eran acusados por el gobierno de guerra económica. 

Los alimentos que son distribuidos en los abastos se encuentran 

regulados y limitados a una cantidad, algunos ciudadanos que logran adquirir y 

abastecerse para unas semanas, describen que: “Muchos de estos productos 

vienen de los supermercados del Estado y vienen empaquetados con 

propaganda del Gobierno impresa en el envoltorio plástico. Los mensajes 

muestran caricaturas en escenas políticas donde los pobres son los héroes” 

(Gallegos, 2016, p. 86). Se muestra a un pueblo que está siendo violentado, 

asesinado y constantemente agraviado por el régimen de un Estado opresor. 

La gran mayoría de los venezolanos no entendía el papel que el mal 

manejo de la economía había desempeñado en su destino. La necesidad 

de que un Gobierno ahorrara recursos del petróleo para el futuro, o de un 

gasto público moderado, sostenible en el tiempo, eran conceptos extraños 

y ajenos para generaciones de ciudadanos. A juicio de la población, una 

corrupción desenfrenada era la verdadera culpable de arruinar el país, y 

en parte tenían razón (Gallegos, 2016, p. 126). 

La corrupción fue otro aditamento que complejizó aún más la crisis 

económica y social que vive Venezuela. Desde el año 2014 se encuentra en un 

alto índice de percepción de la corrupción según los datos de la ONG 

Transparencia Internacional que midió en la más reciente data a 180 países a 

nivel global y Venezuela tiene el ranking de 176 seguido sólo por Yemen, Siria, 

Somalia y Sudán del Sur. Los países con el índice de percepción de la corrupción 

más negativo en el año 2020 (Transparency International, 2021). 

La conflictividad social es cada vez más compleja y las cifras de personas 

que empiezan a dejar el país se incrementan y en muchos casos es el mismo 

gobierno venezolano quienes alientan estas decisiones en gran medida, sobre 

todo de aquellas personas que son distantes a la ideología chavista, finalmente 

con la reducción del PIB, cuantas menos personas haya en el país el PIB Per 

cápita de Venezuela dará cifras menos alarmantes a la comunidad internacional. 
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 La población de Venezuela ha perdido la esperanza de que en su país se 

llegue a generar un verdadero cambio político, según noticias de un importante 

diario local El Impulso, Maduro tiene sólo el 13% de aceptación en encuesta 

realizada por Datanálisis en agosto de 2020 y el presidente encargado Guaidó y 

la oposición está debilitada con un 17%. Tan sólo un 27% de la población cree 

en un cambio político (Escalona, 2020).  

La crisis de Venezuela que se encuentra catalogada por expertos 

consultados por el New York Times cómo la peor crisis económica desde 

mediados del siglo XX de un país que no está experimentando una guerra. 

Persiste según un informe macroeconómico de la CEPAL para el año 2020 dada 

la flexibilización del tipo de cambio y de los precios en 2020 al igual que: “el 

aumento del uso del dólar para realizar transacciones en la economía 

venezolana, dieron lugar a un proceso en que la inflación de los distintos rubros 

que componen el IPC convergió hacia tasas cercanas al 2.000%” (CEPAL, 

2020). 

 La hiperinflación que presenta el país no se contrarresta con un 

incremento igual en los salarios, puesto que los incrementos que se han dado no 

son los suficientes “En los seis primeros meses de 2020, el salario mínimo se 

revisó en dos ocasiones y tuvo un aumento acumulado del 167%, lo que 

representa una caída real superior al 30% si se compara con el nivel que tenía 

al cierre de 2019 (CEPAL, 2020). Es decir, con un salario mínimo en el 2020 en 

Venezuela para comprar alimentos una persona podía distribuir su salario para 

alcanzar a comprar 1 kilogramo de harina P.A.N. y 5 huevos. 

 Sobre el empleo, no se cuenta con información disponible oficial emitida 

por organismos nacionales, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional 

advierte un desempleo en 2020 del 58,3%. Por tanto, en el país el subempleo y 

la informalidad prevalece, y aquellas empresas que siguen operando suelen 

hacerlo a un 30% de su capacidad.  

 En asuntos de sanidad el desabastecimiento también incluye los 

medicamentos, y cada vez en más farmacias y hospitales del país se ponen en 

peligro las vidas de personas que padecen enfermedades crónicas “La 

Federación Farmacéutica Venezolana, (Fefarven), estima que ocho de cada diez 
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medicamentos no están disponibles en las farmacias por la hiperinflación que 

afecta a la economía venezolana” (Fuente, 2018). 

“El fin del siglo veinte y el inicio del veintiuno sorprenden al país con un 

brusco cambio en su tradicional condición de receptor para pasar a ser expulsor 

de población” (Osorio & Phélan, 2019). Sin embargo, realizar el estudio del 

reciente fenómeno de la movilidad internacional en Venezuela, cuenta con 

limitaciones dada la falta de acceso a información estadística nacional. Se 

requiere obtener los datos que reportan los países de acogida de los migrantes 

venezolanos. 

En la actualidad “el pasado 5 de abril llegó a los 5,6 millones de migrantes.  

Lo que se podría denominar una tragedia demográfica, Venezuela perdió en los 

últimos años el 17,10 % de la población” con las cifras que el Instituto Nacional 

de Estadística la población proyectada era de 36,9 Millones de habitantes, sin 

embargo, al restar está cantidad y la de los 500 mil retornados colombianos la 

población es un poco menos a la que tenía Venezuela quince años atrás 

(Rodríguez, 2021). Ver imagen 3, anexos. 
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Capítulo. 3 dinámicas de integración social de ciudadanos migrantes 
venezolanos residentes en Bogotá 

 

El territorio colombiano y sus políticas migratorias 
 

En Colombia el movimiento humano solía estar orientado a la salida de 

ciudadanos hacía otros países, por tanto, las personas en el país veían la llegada 

de personas como algo inusual. Por lo general, dadas las condiciones de 

conflicto que alberga Colombia las personas buscaban la manera de salir del 

país y por ello no se tenía una política migratoria bien definida para aquellos que 

llegaban al territorio nacional.  

En los inicios del siglo XXI no se contaba con una cifra específica otorgada 

por algún instituto que suministrara los datos de la cantidad de extranjeros que 

se encontraban dentro del territorio nacional. Por lo cual se debía acudir a 

extrapolar diferentes registros de ingresos y de salida de personas para lograr 

acercarse al número de extranjeros. Sin embargo, si era posible al validar las 

diferentes fuentes evidenciar un incremento notable de viajeros venezolanos 

(Ciurlo, 2015) 

La emigración en Colombia ha estado caracterizada por una “emigración    

prevalentemente económica”.  Entre las causas sin embargo, y en menor escala, 

se cuenta el aumento de la tensión política y social,  con  la  agudización  del  

conflicto  armado y el aumento de la inseguridad y de la violencia” (Ciurlo, 2015, 

p. 215). Por tal motivo históricamente las casusas principales de los flujos 

migratorios y de la tasa negativa se ha dado debido a la difícil situación 

económica que el país lleva durante mucho tiempo, al igual que los colapsos de 

algunos subsistemas de subsistencia y falta de oportunidades laborales y 

profesionales. 

En términos de política migratoria, Colombia tenía avanzadas políticas 

tendientes a la protección de los colombianos en el exterior; sin embargo, tuvo 

que ser modificada “La orientación de la política migratoria tuvo que ser ajustada 

de una política para atraer colombianos en el exterior a una para regularizar 

migrantes en el territorio” (Banco Mundial & Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, 2018, p. 20). Puesto que, dadas las condiciones 
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políticas, económicas y sociales que afronta Venezuela y debido a la cercanía a 

Colombia, se ha convertido en el destino con mayor número de migrantes 

venezolanos en el mundo. 

En informes recientes por La Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos de la ONU Michelle Bachelet también dejó constancia de que “el 

salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se 

estima que el precio de la canasta de alimentos aumentó 1.800% en 2020” (Las 

Heras, 2021). Por lo tanto, ha llevado a que alrededor de un tercio de los 

venezolanos esté en situación de inseguridad alimentaria, cifras para la 

población que se mantiene dentro del territorio nacional, dado que muchos 

ciudadanos optaron por dejar Venezuela, puesto que las cifras en diferentes 

frentes son desalentadoras. 

Al menos 2.853 personas fueron asesinadas por los diferentes cuerpos 

armados del Estado venezolano en 2020, que señaló que muchas de estas 

muertes se han dado en el marco de “falsos enfrentamientos”, conocidos en 

América Latina “como falsos positivos” (Las Heras, 2021). Según denunció el 

pasado 9 de marzo la organización venezolana defensora de los derechos 

humanos Provea, por lo tanto, la situación país se mantiene golpeada y la 

pandemia mundial por Covid-19 acentúa las problemáticas económicas y de 

salud pública. 

Dada la gran frontera que comparte Venezuela y Colombia 2.219 Km, y 

en razón que las posibilidades para acceder a Colombia son sencillas, se ha 

dado un continuo flujo migratorio que solía estar orientado de Colombia hacía 

Venezuela. Sin embargo, a partir del 2015, se dio un cambio de dirección alto, 

por la deportación de colombianos, y el retorno de otros, cifras que para 2018 

sumaban más de 300.000 personas, sumada a la migración de ciudadanos 

venezolanos cómo tal, para lo cual el gobierno colombiano no se encuentra 

estructurado, puesto que, posterior a la firma de los acuerdos de paz con las 

FARC-EP el país incurre en altos costos del postconflicto que azotó al país por 

más de 50 años. Ver imagen 2 de los anexos. 

“Los ciudadanos venezolanos que han llegado al país, huyendo de unas 

lamentables condiciones de pobreza, hambre y abandono, no la pasan nada bien 
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en Colombia” (EL ESPECTADOR, 2021) Los primeros oleajes de venezolanos 

solían contar con un capital social, los posteriores oleajes ya no contaban con la 

misma planificación y suelen llegar a Colombia sin muchas oportunidades, en 

términos de vivienda, trabajo, salud o educación, en algunas ocasiones quedan 

a merced de los campamentos improvisados en las principales ciudades para 

pasar las noches allí. 

En los primeros oleajes migratorios y hasta mediados del 2017 la 

percepción de los migrantes ante los ciudadanos del territorio de acogida solía 

ser positivo, luego de aumentarse el flujo migratorio de forma desmedida, las 

empresas encuestadoras fueron arrojando cambios en las percepciones que 

suelen tender a hacerse negativas, ya para el año en curso, “El desprecio hacia 

los migrantes y refugiados que existe entre los colombianos causan que muchos 

venezolanos sean discriminados, rechazados y maltratados” (EL 

ESPECTADOR, 2021). 

En los siguientes oleajes migratorios, al llegar tantas personas sin 

recursos y   con necesidades por oportunidades laborales, vivienda, salud y entre 

otras, los ciudadanos de la sociedad de acogida, no contaban con la misma 

apertura que permitiera una armónica recepción de los migrantes y fueron 

múltiples los esfuerzos de las instituciones del gobierno por proteger a esta 

población, al igual que organismos internacionales se solidarizaron para aportar 

y unir sus esfuerzos para pailar la crisis que dadas las condiciones de país de 

Colombia, no cubre a cabalidad con las necesidades de nueva población que se 

asienta en su territorio y se develan las debilidades y situaciones por resolver 

que tiene desde hace años atrás. 

Colombia por medio de los diferentes gobiernos presidenciales que han 

transcurrido ha implementado medidas que han contribuido a que se facilite el 

acceso transfronterizo, un factor determinante que incentivó el movimiento 

humano fue el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) dónde Venezuela era 

miembro y al cuál Colombia se encuentra asociado, estipula dentro de sus 

tratados la oportunidad de adquirir la residencia legal. En el año 2011 durante el 
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periodo de gobierno de Juan Manuel Santos44 se generó una estructuración que 

creó la Unidad Administrativa Especial (UAE) Migración Colombia, adscrita al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se generó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 

que permitía a los ciudadanos venezolanos ingresar y transitar dentro del 

territorio fronterizo en el país. Seguido a esto en el año 2017 se generó la 

resolución No. 1272 por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia, la cual se implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que 

es un documento que le permite a los ciudadanos migrantes venezolanos tener 

una estancia legal en el país, registrarse al sistema de salud público y optar por 

empleos formales.  

Bogotá se ha caracterizado por ser una ciudad receptora de migrantes 

nacionales y expulsora de estos a otros países; dado que por el desplazamiento 

forzado interno que acaecía en el país concentró en toda el área metropolitana 

de Bogotá incluidas las áreas conurbadas a ciudadanos de diferentes regiones 

del país, sin embargo, la cultura de los ciudadanos bogotanos tiene diferencia 

comparado con las diferentes regiones del país y aún más con las regiones en 

de dónde provienen los venezolanos.  

Puesto que, desde su posicionamiento geográfico en el altiplano 

cundiboyacense de la cordillera oriental de los andes, la hace una ciudad fría 

climatológicamente con promedio de 181 días de lluvia al año45 lo que supone 

formas diferentes de vestirse y ocupar los espacios urbanos. 

La Integración de los ciudadanos venezolanos en Bogotá 
 

Interesa entonces para el objeto de la presente investigación situar las 

dinámicas de integración social que se presentan en Bogotá D.C. como la 

principal ciudad en donde residen la mayor cantidad de venezolanos de acuerdo 

con información suministrada por el Proyecto Migración Venezuela por la revista 

Semana en Bogotá a febrero de 2020 (la cifra más reciente publicada) habían un 

total de 417.092 migrantes, se estima que al largo plazo los impactos de la 

 
 

44 Presidente de Colombia por dos periodos de 2010 a 2018. 
45 Información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). 



 
 

67 

migración tienden a ser positivos, dada la nueva demanda que entra a movilizar 

la economía de la ciudad, sin embargo, en lo que la población migrante se 

integra, requiere de bienes y servicios y al inicio de sus estancias requieren 

apoyo para obtenerlos. 

Se recurrió a una revisión sobre literatura, cibergrafía y cinco entrevistas 

semiestructuradas con seis ciudadanos que compila los relatos de las 

experiencias de los ciudadanos migrantes venezolanos, las cuales describen 

situaciones a las que se han enfrentado al cruzar la frontera de su país a fin de 

describir las dinámicas de las interacciones sociales, para la cual se optó por 

entrevistar a individuos migrantes venezolanos residiendo en Bogotá y a 

oriundos de la misma ciudad para presentarles la sus percepciones. Misma 

ciudad dónde residí desde el 20 de enero de 2018 al 20 de julio de 2019 y aprecié 

de primera mano la situación que se presentaba al transitar por los espacios 

urbanos. 

El capital social con el que los ciudadanos venezolanos llegan a Bogotá 

es determinante al momento de permitirse el acceso a viviendas dignas. Dentro 

de las políticas públicas dispuestas por el gobierno distrital, desde la alcaldía 

mayor ejercida por Enrique Peñalosa46 se creó el Centro de Atención al Migrante 

dónde se ofrece orientación jurídica, psicológica y trabajo social a esta población 

contribuyendo a su proceso de integración en la ciudad.  

Ahora, en el campo preventivo, hay que reconocer que Bogotá tiene una 

gama de programas para atención al migrante. “En la antigua administración, 

esta fue la ciudad que más generó programas y fue una institucionalidad para 

atender un número creciente de migrantes. Pero se ha quedado corta porque 

cada vez llegan más”, indica María Clara Robayo, y resalta que el asunto no se 

puede abordar solo a nivel Bogotá, sino a nivel metropolitano. (EL TIEMPO, 

2021). Ver imagen 4, anexos. 

 
 

46 Alcalde mayor de Bogotá por dos periodos 1998-2000 y de 2016-2019. 



 
 

68 

 Bogotá a lo mejor no es la ciudad más progresista47 de Latinoamérica 

comparada con las condiciones que se encontraba Caracas, se convertía en un 

contraste que cambia el estilo de vida al que muchos ciudadanos se encontraban 

sometidos, es el caso del entrevistado quién lo expresó: 

Cuando llego a Bogotá y me doy cuenta de que las calles tienen luz, me 

doy cuenta de que uno puede sacar el celular en ciertas partes, que hay 

transporte público, que hay alimentos en los supermercados, que uno no 

está supeditado a lo que diga el gobierno, etc. Que hay libertad de canales 

de televisión (dentro de todo), programación, música, o sea en general me 

di cuenta de que la vida en Venezuela estaba muy venida a menos 

(Hernández Galindo, 2020). 

El entrevistado narra cómo en su llegada a Bogotá en el año 2011 era percibido 

como exótico, pero con el paso de los años tras la llegada de tantos migrantes a 

la ciudad ya fueron cambiándose las dinámicas “fui víctima de intentos de 

agresiones, este, te estigmatizaban, te humillaban, porque eso sigue pasando, 

es la realidad y pues eso toca uno, muchos venezolanos se alzan, a uno le toca 

como tragarse todo, empujarlo hacía adentro y seguir porque al final también 

estas en otro país” (Hernández Galindo, 2020). 

Siguiendo a Erving Goffman “Cuando el estigma es sutilmente invisible y 

conocido solo por cada persona que lo posee, la cual se mantiene en secreto 

ante los demás, el hecho presenta un interés secundario para el estudio del 

encubrimiento (Goffman E. , Estigma | La identidad deteriorada 2da. edición, 

2010, p. 97). Podría entonces hablarse de que el estigma se aminora y también 

se puede mencionar el concepto de la tergiversación en tanto que al atenuarse 

el acento o hablar similar a los ciudadanos bogotanos el individuo venezolano 

pasa desapercibido y no se expone a preguntas o comentarios incómodos.  

 
 

47 Entendido a la luz de Josep Sorribes “la ciudad en un contexto de globalización 
creciente y de nuevos retos planteados tanto a la cohesión social como al desarrollo 
productivo” (Sorribes, 1999). 
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Cómo es el caso de las interacciones que las entrevistadas venezolanas 

residentes en Bogotá narran en una interacción en los espacios urbanos de una 

zona norte del Distrito Capital: 

Mire que uno aquí encuentre como variedad. Pero, o sea, de primera 

instancia uno no consigue como ese rechazo o ese, esa distancia de 

repente, en el primer, en la primera interacción. Porque claro, pues al final 

la persona, no sé, se te acerca como para preguntarte una dirección o 

algo. Y uno, le responde, pero siempre da el momento: a bueno ¿eres 

venera verdad? (Gallardo, 2021). 

Se evidencia cómo en una interacción social entre un habitante de Bogotá 

y una ciudadana venezolana, suele de hacerse el cuestionamiento sobre su 

procedencia, con un adjetivo algo despectivo sobre su país, debido a su acento, 

como si su origen determinara la veracidad de su respuesta otorgada o cómo 

lista de chequeo por parte del transeúnte, “No detecta como demasiado el 

acento, te hace creer que eres costeño y a veces, como pasa por ahí, uno 

desapercibido, pero. Pero en promedio es así” (Gallardo, 2021). Es a lo que 

podría llamarse como lo menciona Goffman que aprender a encubrirse 

constituye una de las fases de la socialización de la persona estigmatizada 

(Goffman E. , Estigma | La identidad deteriorada 2da. edición, 2010). 

Pasa algo muy curioso que es que pueden que compañeros te 

comprendan, pero sí es una situación externa, eh, es como: con todo 

respeto, pero los venecos tal cosa, no te incluye a ti (hace como esa 

excepción allí) bueno, por experiencia también vivida no, entonces al final 

uno también se pone como la capa y dice bueno uno no puede estar como 

pidiendo disculpas por lo que hagan los demás al final no es 

responsabilidad de uno (Gallardo, 2021). 

Entendiendo la nacionalidad como un defecto en el proceso de la 

interacción social, cuándo el individuo migrante está en un contexto seguro, 

(porque en la empresa dónde se encuentra empleada, se han empleado 

anteriormente ciudadanos con la misma nacionalidad) es posible que el individuo 

se logre integrar y sentir un poco más seguro al momento de expresarse. 
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Dado que, si bien las continuas noticias que promueven los sentimientos 

negativos hacia los venezolanos que residen en Bogotá constituyen un hecho 

aislado del actuar mismo de quién se encuentra en la conversación, hace parte 

del segmento de población estigmatizado pero se aparta del señalamiento al 

encontrarse inserta en un empleo formal “Quiero señalar ahora que el individuo 

estigmatizado puede llegar a sentir que debería estar por encima del 

encubrimiento, que si se acepta y respeta a sí mismo no sentirá necesidad de 

ocultar su defecto” (Goffman E. , Estigma | La identidad deteriorada 2da. edición, 

2010, p. 129). 

Hace poco, alguien de la calle, nos estaba pidiendo dinero, y yo le dije: 

no, en este momento no tengo, me escuchó el acento y se nos vino detrás 

hasta la puerta de la casa porque le estamos robando la comida y el dinero 

a los colombianos y fue como incómodo (Acosta, 2021). 

En este caso de interacción se presenta como un habitante de la calle, que hace 

parte de una población estigmatizada dentro de la ciudad de Bogotá, puede el 

individuo arremeter contra las ciudadanas venezolanas también estigmatizadas 

en razón qué se presenta una: “tendencia a estratificar a sus <<pares>> según 

el grado en que sus estigmas se manifiestan y se imponen. Puede entonces 

adoptar con aquellos cuyo estigma es más visible que el suyo las mismas 

actitudes que los normales asumen con él (Goffman E. , Estigma | La identidad 

deteriorada 2da. edición, 2010, p. 136). 

Imaginarios Sociales 
 

Actualmente Bogotá la gobierna Claudia López, desde el 1 de enero de 

2020, y al iniciarse los recientes periodos de confinamiento y diferentes retos que 

ha supuesto para la ciudad el virus por el Covid-19, dejó en sus discursos 

televisados manifestar comentarios que se enmarcan bajo la lógica del enemigo 

de Carl Schmitt:  

Estos discursos, acompañados siempre de la frase “no quiero desatar la 

xenofobia” o “que me perdone, pero” son gravísimos porque disfrazados 

de “buenas intenciones” causan graves estragos que padece una 

población que por su condición de ilegalidad se siente sin derechos para 
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reclamar ante unas autoridades que promueven la xenofobia. (EL 

ESPECTADOR, 2021) 

Al desatarse la inseguridad y los hurtos en el país, sobre todo en la capital 

suele culparse (en muchas ocasiones sin fundamento) a la población migrante 

por los actos delictivos que se presentan, sin embargo; no existe un vínculo entre 

la migración y la delincuencia, según un estudio de Brookings Institución. “En 

Colombia, con datos del 2019, 2.3 por ciento de los arrestos por delitos violentos 

en 2019 involucraron venezolanos mientras que los inmigrantes de Venezuela 

representan el 3.2 por ciento de la población total del país”. (EL ESPECTADOR, 

2021). 

Al momento de rastrear información relacionada con la migración 

venezolana a la ciudad de Bogotá me encontré con una variedad de documentos 

que reflejan concepciones, formas de ver, acciones, personajes, 

representaciones e imágenes. Por consecuencia, con la circulación de noticias 

de prensa en donde se logró encontrar diferentes narrativas e imágenes en 

relación con el contexto migratorio vivido por una variedad de personas 

provenientes de Venezuela las cuales se establecieron en la ciudad de Bogotá. 

A partir de los textos de prensa y las fotografías se pueden ver elementos 

singulares en las divisiones o asociaciones temáticas las cuales me permitieron 

armar un archivo en donde pude ver diferentes formas de representar las 

experiencias migratorias.  

Con relación a los medios de comunicación de masa, especialmente la prensa, 

será utilizado en este apartado en donde las representaciones toman una forma 

narrativa y es acompañada de un producto visual. También serán tomados en 

cuenta como la influencia de la formación y fundamentación de una percepción 

sobre diferentes fenómenos que estén aconteciendo en determinado momento 

y coyuntura. De tal manera que, en la prensa encontramos denuncias, opiniones 

y debates de la sociedad entorno a diferentes problemáticas puesto que la 

prensa corresponde a las diferentes dinámicas de intervención conllevadas en 

los procesos por medio de la representación.  

La primera división temática se encuentra relacionada con diferentes 

denuncias sobre “xenofobia” que hacen personas relacionadas con la política o 

denuncias que hicieron las mismas personas venezolanas por diferentes 
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procesos; la segunda se relaciona con diferentes procesos, informes y opiniones 

en relación con experiencias de criminalidad de las cuales puede cuestionar las 

condiciones de vida en las que se encuentran y los motivos que les conllevó a 

realizar la acción criminal. En general, la selección de imágenes y textos 

utilizados en este apartado sirven como propuesta de construir archivos como 

fuentes para investigaciones presentes y de paso para futuros estudios que 

problematicen sobre la utilización del periodismo como medio de representación 

de la migración.         

Se logra a partir de las noticias relacionadas con el fenómeno de la 

migración venezolana en Bogotá esbozar cómo los medios de comunicación 

más antiguos del país hacen una representación de las incidencias que supone 

la llegada de ciudadanos migrantes venezolanos, las cuales consolidan un 

imaginario social que se reafirma con tendencias hacía la vulnerabilidad de la 

población que es más susceptible a ser rechazada por condiciones de origen o 

por su identidad precarizada dada la incidencia de cómo los medios los exponen 

ante los ciudadanos del territorio de acogida cómo a una población carente y 

necesitada de recursos que pueda propiciar el gobierno colombiano o la 

ciudadanía en sí misma.  

Luego, al preguntar a ciudadanos bogotanos que residen en Bogotá sobre 

qué piensan de la migración de venezolanos en Bogotá se escuchan discursos 

como el siguiente: “Pienso que es algo, que es otra pandemia. (risas) No, pero, 

aparte que sea una pandemia no, pues es que es gente que realmente la está 

pasando muy mal, realmente Bogotá le abierto una puerta grande a esta gente” 

(Pacheco, 2021) 

Surge entonces el cuestionamiento que se intenta responder acerca de 

¿cómo se construyó la realidad migratoria en la prensa?, ¿qué tipo de 

representaciones surgieron entorno a la migración venezolana en Bogotá?, ¿qué 

tipo de imágenes que circularon en la prensa con relación a la migración de 

venezolanos a la ciudad de Bogotá? el cual surge del interés por reflexionar 

sobre las narrativas de situaciones cotidianas en las que se pueden identificar 

conflictos, percepciones, actores, expresiones, posturas de la sociedad y 

relaciones construidas que ofrece la prensa. Con la finalidad de contrastar 

algunas de las visiones señaladas por personas residentes en Bogotá se 
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examinarán noticias te diferentes tendencias y circulación para rastrear algunas 

concepciones sobre la migración de venezolanos. 

     Constantemente los individuos se someten a un proceso de interacción 

social que incluye una acogida, en la integración a un nuevo territorio, centro de 

estudios, lugar de trabajo, entre otros. Y las condiciones que contribuyen a un 

proceso de acogida dentro del proceso de interacción varían de acuerdo con los 

individuos que participan dentro y los de afuera, es decir, los que ya pertenecían 

o hacían parte y los que apenas se encuentran el proceso de inmersión dentro 

del grupo. 

    Cuando se aplica el concepto los de dentro y los de afuera trae a la 

contemporaneidad se puede además decir que “En el mundo moderno siempre 

ocurrirá que no todos los que viven como ciudadanos bajo cierta jurisdicción 

pertenezcan al grupo nacional así favorecido. Podría pensarse que esto, en sí 

mismo, provoca la discriminación.” (Taylor, Multiculturalism. Examing the politics 

of recognition, 1994, pág. 55), en tanto que, los ciudadanos que corresponden a 

un mismo territorio como expresa el autor, no se favorecen en igualdad de 

derechos a todos los habitantes y esto tiende a ser discriminatorio, de forma 

jurídica y luego traslaparse a una capa social performativa de la identidad de 

cada individuo. 

     Taylor, C. en su ejemplo de la ley 101 de 1977 de Quebec, en lo 

concerniente a las estipulaciones escolares, dónde se les prohíbe a los 

francófonos y a los inmigrantes enviar a sus hijos a escuelas de lengua inglesa, 

sin embargo, a los canadienses anglófonos si se les permitía, entonces, las 

disposiciones jurídicas son tendientes a legislar en ésta oportunidad de la carta 

de la lengua francesa con tendencia a la discriminación y el rechazo; no todos 

los habitantes del territorio determinado comparten iguales características y esto 

conduce a la segregación de grupos y prolongar la condición discriminante a las 

demás generaciones, convirtiendo el fenómeno de la discriminación en una 

cuestión recurrente. 

     Para analizar el fenómeno de la discriminación se requiere mencionar 

al liberalismo como doctrina política que ha caracterizado los países en la 

modernidad y como se controvierte su principio de igualdad de derechos cuando 

se promulgan leyes como la anteriormente expuesta en dónde se promueve una 

sociedad distinta con la característica de ser intolerante con la diferencia, en 
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tanto que, no todos los miembros de la sociedad tienen cabida a aquellas 

aspiraciones particulares y se desplazan así, a otras sendas dónde sus 

características como individuo le permitan acceder. 

Entonces el problema no es si somos venezolanos o si somos 

colombianos. El problema es que el país no estaba en condiciones de 

recibir un número tan alto de migrantes de conservarlos en Colombia, de 

atenderlos de la misma manera y de darle las mismas oportunidades 

(Báez Carrillo, 2021). 

Por su parte y con relación al tema de la inserción Saskia Sassen 

menciona lo siguiente “…La formación y consolidación del Estado nacional como 

principal comunidad política y como espacio esencial para la socialización de los 

individuos mediante la inserción de la ciudadanía nacional.” (Sassen, Territorio, 

autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes 

globales, 2010, pág. 355), así pues, se justifica un poco los procesos de inserción 

a la ciudadanía subsecuentes a la consecución de la nacionalidad, es decir que 

aun la ciudadanía se encuentra limitada a los inmigrantes de un determinado 

territorio, con la prerrogativa de que cada país cuenta con las condiciones 

propias específicas para conceder ésta a los de fuera más adelante la autora 

establece que el proceso de ciudadanía debe desligarse de la nacionalidad 

logrando que los individuos accedan a igualdad de derechos y tal aspecto 

conduce a otro tema que resulta sobre los imaginarios sociales. 

Para Colombia, convertirse en un país receptor ha significado importantes 

retos, entre ellos, replantear el marco de política migratoria que antes 

estaba dirigida solo a los colombianos fuera del país. Desde el Gobierno 

nacional se han adoptado políticas que buscan proveer a los migrantes 

venezolanos el acceso a servicios básicos y múltiples medidas para la 

regularización de esta creciente población (Proyecto Migración 

Venezuela, 2020, p. 1). 

Después de acercar a las condiciones de la ciudadanía que pueden llegar 

a dificultar una interacción social en términos de acogida, es preciso, dar cabida 

ahora a un tema que se imbrica a los derechos, puesto que hay otras 

legitimidades que están dadas desde un entorno social “…el imaginario social es 

una concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un 

sentimiento ampliamente compartido de legitimidad” (Taylor, ¿Qué es un 
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<<imaginario social>>?, 2006), podrá decirse entonces, que aun lográndose una 

nacionalidad pueden persistir otros condicionamientos que tiendan a que ciertos 

individuos sean discriminados o rechazados aun siendo nacionalizados en el 

territorio donde se lleva a cabo la interacción social. 

La cobertura de noticias sobre el fenómeno migratorio hacia Bogotá se 

hizo recurrente desde hace un par de años gracias a los diferentes 

acontecimientos políticos y sociales que se vivieron dentro del país de origen. Es 

por esta razón, que se utiliza un periódico de circulación nacional, pero cuyo 

espacio se encuentra localizado en la capital de Colombia para indagar en 

narrativas relacionadas con la xenofobia. La finalidad de la indagación es los 

medios sociales en donde se representa un grado nulo de lo social, junto con los 

atracones de series que logran atiborrar de contenido visual y paralizar a las 

personas en las pantallas, generando un sesgo en el cual se fragmenta y se 

condicionan a un mismo perfil de contenidos logrando que todos se alleguen a 

esta perspectiva particular (Han, 2017). Es así como la noticia “Denuncian caso 

de xenofobia contra venezolanos en supermercado” y “vigilante y venezolano se 

reconcilian tras denuncia por xenofobia” son dos tipos de representaciones sobre 

las voces y las ideas que impactan los intereses públicos.  

 

Imagen I Imagen II 
 

 

 

 
 

Tomado de: periodico digital El 

Tiempo 
Tomado de: periodico digital El 

Tiempo 
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A su vez, se tiene el estudio realizado por Viviana Andrea Moreno 

Calderón y Jesica Alexandra Silva Quintero quienes en su investigación sobre 

las noticias relacionadas a la xenofobia en el periódico El Tiempo de Bogotá 

obtuvieron como resultado un 650% de noticias entre 2010 y junio del 2018 en 

donde evidencio un incremento de la cobertura (Moreno Calderón & Silva 

Quintero, 2019, pág. 28). Las noticias recolectadas y el estudio señalado son dos 

evidencias de como la opinión pública da cuenta de diferentes procesos 

relacionados con actos de denuncia relacionados con la xenofobia vivida en la 

ciudad de Bogotá. 

Otro de los imaginarios de los colombianos que han sido alimentados por 

la presente coyuntura de incertidumbre, es que la migración genera 

inseguridad. Para el periodo marzo-abril de 2020, más de 5 de cada 10 

encuestados consideran que la migración es una amenaza para la 

seguridad ciudadana del país, frente a una relación de 4 de cada 10, en 

julio de 2019 (Proyecto Migración Venezuela, 2020, p. 7). 

     Por su parte Sassen en su texto de Expulsiones presenta como los 

imaginarios colectivos se arraigan en una sociedad, y aunque cada territorio 

cuenta con unas condiciones específicas que hacen que se generen las 

discriminaciones “… Todos van en la misma dirección: Empujar gente afuera” 

(Sassen, 2015) y aunque la aseveración tiende a ser contundente la autora la 

sustenta en lo que ella denomina una especie de formación predatoria, en tanto 

que las cifras sobre todo de ACNUR48 muestran como países del sur global 

tienden a aportar los mayores desplazamientos (independiente la calidad 

migratoria) en todo el mundo, entonces se desarrolla por parte de los ciudadanos 

receptores un imaginario colectivo que puede conectarse con la dificultad en las 

dinámicas de acogida en los procesos de integración e interacción social. 

     Los imaginarios sociales modernos que se establecen en las ciudades van 

más allá de las disposiciones jurídicas y pervierten la acogida de los ciudadanos 

migrantes y si bien no corresponden a un gobierno, configuran las condiciones 

de la expulsión que requieren de un conjunto mayor de dinámicas dónde también 

 
 

48 Alto Comisionado Para Las Naciones Unidas Para Los Refugiados (ACNUR). 



 
 

77 

hacen parte los individuos y estos se refuerzan mutuamente confluyendo a la 

discriminación una posible lógica sistemática de expulsión en la cual tiende en 

los sistemas económicos-sociales predominantes capitalistas a ser la pobreza. 

“con el pasar del tiempo, se ha deteriorado la percepción de los colombianos 

acerca de la integración de los migrantes... dado que desde mediados del 2019 

la percepción desfavorable hacia los migrantes viene en aumento” (Proyecto 

Migración Venezuela, 2020, p. 3). 

     Dentro de los imaginarios sociales que se han venido visibilizando como una 

condición de exclusión de individuos en un territorio determinado ha tenido 

múltiples variaciones desde los llamados metecos49 en la antigua Grecia, a los 

inmigrantes en la contemporaneidad, si bien antes ésta condición podría 

conducir al ostracismo lo cual implicaba el destierro del individuo, hoy la 

expulsión puede estar referida a la cuestión territorial, también la discriminación 

puede representarse como una forma simbólica de rechazo, cuya consecuencia 

es la no acogida de los ciudadanos dentro de los procesos de interacción social. 

Además, conforme los resultados obtenidos en este seguimiento, continúa 

acentuándose el imaginario de que los migrantes les quitan los empleos 

a los colombianos, con el 65 % de los encuestados que se mostraron de 

acuerdo con esta afirmación. En comparación con el resultado del 2019, 

este porcentaje se incrementó en 9 puntos porcentuales (Proyecto 

Migración Venezuela, 2020, p. 5). 

El domingo 18 de marzo de 2021, el periódico El Tiempo de la ciudad de 

Bogotá publicó en de sus noticias web “concejal alerta por aparición de carteles 

xenófobos en Bogotá”. Se trata de una publicación hecha en la red social Twitter 

en donde la concejal Neidy Sánchez Barreto (@heydi_up), de la coalición 

Colombia Humana-Unión Patriótica muestra un cartel que han aparecido en 

algunos sectores de Bogotá. Según los señalamientos del cartel “estas venecas 

nos están matando, no des limosna, comida, ni ropa. No arriendes, ni des trabajo. 

No seas cómplice de sus crímenes". Situación que pone en evidencia la 

 
 

49 Metecos es, literalmente, “cohabitantes” y así se denominan, en Atenas, ciertos 
extranjeros que, por un acto de admisión, llegan a esta categoría, a la cual se ven 
obligados después de un período de residencia.” (Aristóteles 2000. p.117) 
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xenofobia vivida y de la cual se exponen unas formas de referenciar algunas 

experiencias cotidianas en las que están involucradas personas migrantes 

provenientes de Venezuela.   

 

Imagen III Imagen IV 
 

 
 

 

 

 
Fotografía de: Heidi Sánchez 

Barreto 

Publicado por: @heydi_up y periódico 

El Tiempo de Bogotá 

Tomado de: Twitter @heydi_up Tomado de: Twitter 
 

El mensaje “no sea cómplice de sus crímenes” es una valoración moral que se 

pueden localizar dentro de las descripciones hechas hacía las personas 

migrantes de Venezuela y que se encuentran viviendo en la ciudad de Bogotá. 

Es así como encontramos la reproducción de percepciones que se tienen sobre 

las personas migrantes y de esta manera el lector/espectador representa y crea 

su propia opinión. De esta manera, noticias como “expulsaron a siete 

venezolanos que robaban en Transmilenio”, “venezolanos cometen el 2% de los 

hurtos en Bogotá”, “una minoría de venezolanos, violentos, son factor de 

inseguridad”. De esta manera, comenzaron a circular noticias relacionadas con 

crímenes, donde migrantes de Venezuela tuvieron participación, así fue como 
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periódicos de Bogotá describieron en sus reportes experiencias de robo, estafa, 

hurto, riñas, entre otras.  

Imagen V Imagen VI 

  
Tomado de: periodico digital El Tiempo 

 
 

Imagen VII  

  

Tomado de: periodico digital El 

Tiempo 

 

Tomado de: periodico digital El 

Tiempo. 

 

Imagen VIII 
 

Tomado de: periodico digital El 

Tiempo 

Las fotografías sobre la criminalidad, en las que podemos encontrar señalado un 

porcentaje de la población migrante venezolana es muy variada y extensa y 

aunque es poca la información sobre su producción, pero para efectos de este 

trabajo serán utilizadas como evidencia de una serie de eventos que se dieron. 

En los escenarios que se muestra es posible evidenciar un intento por determinar 

y moldear lo que es narrado para ser visto en un encuadre en el cual se 
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determinan unas relaciones de poder entre los participantes. Ignorar toda esta 

documentación podría contribuir a ignorar la presencia de un conflicto local, 

nacional e internacional.  

Es importante controlar los brotes de discriminación y xenofobia en la 

sociedad colombiana en ocasión de la coyuntura del coronavirus, donde 

se está generando una mayor presión por el acceso a servicios básicos, 

salud y empleo. Para ello, se recomienda tomar medidas que mitiguen 

sentimientos negativos hacia los migrantes. (Proyecto Migración 

Venezuela, 2020, p. 8). 

La mirada de la integración social de migrantes desde el enfoque dramatúrgico  
 

Después de haber notado como la interacción social se vuelve un aditamento 

más, que deben afrontar los inmigrantes en los procesos de acogida en el 

territorio, resulta útil revisar el concepto de la tergiversación entendida ésta 

dentro del enfoque dramatúrgico planteado por (Goffman E. , La presentación de 

la persona en la vida cotidiana, 1994) en dónde se presenta una falsa fachada o 

sólo una fachada, aquí importa no la actuación sino la legitimidad del papel del 

actuante; por tanto, cuando el proceso de interacción social se lleva a cabo por 

un periodo de tiempo amplio permite identificar cuando el actuante está 

pretendiendo tergiversar. 

     Resulta entonces una táctica útil para los inmigrantes quienes estando en un 

territorio opten por representarse de tal forma que su actuación deje a su 

auditorio despistado, sin tener claridad sobre su origen cuando se da el 

intercambio verbal y se podrá preguntar si una impresión fomentada es 

verdadera o falsa y quizá en éste momento se pueda sorprender en flagrante al 

actuante en delito de un acto patente de tergiversación (Goffman E. , La 

presentación de la persona en la vida cotidiana, 1994) es cuando se socava el 

proceso de la interacción social en aras de acogida, sin embargo, por otra parte, 
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puede generar dificultad poner en evidencia al impostor50 y la aceptación resulte 

favoreciendo la interacción. 

    Puede decirse que cuando un individuo en su fachada51 logra con su 

apariencia representar un estatus social solvente y en sus modales un rol culto 

contribuirá a repeler el rechazo, será percibido así: si bien no hace parte de 

nosotros, no representa un peligro latente que atente contra la integridad. Y en 

esta interacción la variable del medio en el que se encuentre el actuante 

establece los criterios propios de si es acogido o no por la sociedad, gracias a la 

coherencia confirmatoria que se da entre su apariencia y modales. 

     Cuando el individuo llega a estar en presencia de otros tiende a que sus 

actuaciones procuren por contener signos que favorezcan su valía dentro del 

medio, suponiendo esto, el dilema entre la expresión y la acción, puesto que, se 

agota al estarse representando y desatiende el actuar en sí mismo, el cual debe 

de mantenerse mientras dure la interacción y sólo en el trasfondo escénico 

puede permitirse soltar su fachada. 

Tenemos protestas, tenemos situaciones de hambre, tenemos situaciones 

económicas bastante fuertes porque muchas familias se vieron afectadas. 

Tenemos la situación de los migrantes, tenemos la situación de los pobres 

que ya eran pobres y ahora son más pobres que antes (Moreno, 2021). 

    Al preguntar a un ciudadano de Bogotá sobre cómo es vivir en Bogotá, tras su 

respuesta surge otro aspecto para tener en cuenta en las actuaciones es que 

cada individuo pretenderá mostrar a sus espectadores una impresión idealizada 

tendiente a “…incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la 

sociedad” (Goffman E. , La presentación de la persona en la vida cotidiana, 1994, 

pág. 47), logrando unas impresiones con éxito que permiten mantener el 

 
 

50Entiéndase impostor de acuerdo como lo esboza Goffman E. (1994) “Paradójicamente, 
cuanto más se aproxima la actuación del impostor a la real, más intensamente podemos 
estar amenazados, porque una actuación competente por alguien que demuestra ser un 
impostor puede debilitar en nuestros espíritus la conexión moral entre la autorización 
legítima para desempeñar un papel y la capacidad para hacerlo” p. 70 
51 Entiéndase Fachada Según Goffman puede ser personal compuesta de apariencia y 
modales y la social que además de estos componentes también incluye el medio. 
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escenario estereotipado ausente de pobreza y sus acciones deben estar 

conducidas a encubrirla. 

     Finalmente, dentro del proceso de la interacción entre actuante/inmigrante y 

el auditorio/grupo social al cual pretende ser acogido, debe mantenerse control 

expresivo el actuante debe de evitar cometer gestos inesperados, para los que 

se requiere que permanezca atento manteniendo un equilibrio dónde no se 

presente como ansioso ni tampoco desinteresado y logrando de esta manera 

que el grupo se sienta respetado, y mantener el orden que es lo que garantiza 

que el proceso de la interacción social resulte en acogida.   

     Para desarrollar el cómo la estigmatización categoriza a los individuos y los 

conduce a una senda en la interacción social generalmente signada de 

discriminación y rechazo, es preciso hacer mención que el estigma social 

constituye un atributo (en algunos casos construido) que hace vulnerable a un 

individuo en una situación determinada; así pues, (Goffman E. , 2006, pág. 157) 

en su texto de estigma quien alude a que “el estigmatizado y el normal forman 

parte el uno del otro” en tanto que, los valida por la pertenecía dentro de una de 

interacción social o medio independientemente que surja o no la acogida, porque 

el otro/estigmatizado ya se encuentra dentro del mismo territorio. 

     Así pues, tenemos en un primer lugar a los estigmatizados y como éstos se 

pueden presentar vulnerables ante los normales52 sin duda, quiere decir que los 

últimos también pueden serlo, finalmente cuentan con las mismas características 

mentales, abriendo la posibilidad que tanto uno como el otro puedan desarrollar 

el rol contrario; lo que supone ahora un riesgo identitario para los otros si se 

quieren representar como normales dentro del proceso de interacción social en 

aras de ser acogidos. 

     Las condiciones de estigmatización pueden provocar en los individuos 

normales conductas que pueden poner al estigmatizado a cuestionar su 

identidad, por tanto, resulta pertinente que se aplique la mirada53 y se pose de 

 
 

52 Entiéndase según Goffman como “todos aquellos que no se apartan negativamente 
de las expectativas particulares que están en discusión”. 
53 La mirada entendida como el concepto de (Foucault, 2008) desarrollado en su obra 
Vigilar y Castigar, donde se humaniza al individuo que se observa. 
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manera crítica sobre los individuos que participan de la interacción social para 

que de esta manera se pueda observar la compasión, burla, aceptación y/o 

rechazo. 

     En los procesos de interacción social se permiten mostrar las condiciones de 

estigmatización cuando discursivamente en la conversación se emplea el 

lenguaje de una forma diferenciada permitiendo mostrar en estos individuos 

ejercicios de poder por los llamados normales54 sobre los estigmatizados. 

     Teniendo en cuenta el tipo de conducta en las condiciones de estigmatización 

permite identificar como lingüísticamente los discursos de diversas clases, 

reproducen el poder y las desigualdades en la sociedad (Peräkylä, 2015) se 

desarrollan vulnerabilidades en los individuos presentes en la interacción social, 

por tanto, se conduce a una estigmatización tendiente a ser continuada, porque 

el individuo no logra representarse ante los normales de forma idealizada. 

El otro y su corporalidad 
 

Cuando se habla de los inmigrantes como los otros, también se puede decir que 

éstos provocan sentimientos, Ahmed en su texto de política cultural de las 

emociones mencionó “El miedo se anuncia mediante una afirmación ontológica, 

una aseveración que un yo hace sobre sí mismo y para sí mismo: "Me da miedo". 

(Ahmed, 2015, pág. 105), entonces, el miedo aquí se representa como una 

enunciación performativa de la emoción que provoca sobre sí mismo, 

particularmente por las personas de color de piel oscura, pero puede sin duda 

aplicarse fácilmente al distinto. 

     Puede decirse que surge un distanciamiento corporal a partir de aquello que 

se ve diferente de lo que se es, además si es distante se apela al temor, por 

tanto, cuando se logra una familiaridad se desmantela el miedo y se puede 

trasmutar en otra emoción que no conduzca a la estigmatización y contribuya a 

la interacción social.  

 
 

54Entiéndase como normal como lo menciona  (Goffman E. , 2006) “el normal y el 
estigmatizado no son personas, sino más bien, perspectivas. Estas se generan en 
situaciones sociales durante contactos mixtos, en virtud de normas no verificadas que 
probablemente juegan en el encuentro” p. 160. 
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“El miedo al "mundo" como el escenario de un daño futuro funciona como 

una forma de violencia en el presente, que encoge los cuerpos y los coloca 

en un estado de temerosidad, un encogimiento que puede involucrar una 

negativa a salir de los espacios acotados de la casa o una negativa a 

habitar lo que está afuera de maneras que anticipan el daño”. (Ahmed, 

2015, pág. 117) 

     Sin duda, este tema conduce a revisar aspectos como lo son el espacio 

urbano y la corporalidad que lo habita previa al proceso de interacción social, 

iniciando por el cuerpo y luego por el espacio empleando a (Agamben, 2017) 

quién propone a partir de la noción de ‘uso’ pensar los cuerpos por fuera del 

prototipo de la efectualidad que pretendía hacer de toda materia una esencia y 

del cuerpo humano la ‘habitación’ de un alma. Interesa del planteamiento de 

Agamben que entiende el cuerpo como el tercer género que se presenta cuando 

la forma-de-vida y la vida vegetativa coinciden. Se genera de esta manera un 

nuevo horizonte para comprender el cuerpo como medialidad o pura exposición.  

La consideración de la forma-de-vida como un constante fluir y acción 

verbal que al articularse en el devenir se produce, conlleva en el supuesto de 

Giorgio Agamben a la preminencia ontológica de un sujeto procesual en que la 

forma precede lo vital. De allí que la manera de vivir y de ser no está en relación 

de dependencia al sujeto y, sin embargo, está íntimamente relacionada con él. 

Por ello la forma deviene sentido de sí; producción figurativa de la individualidad. 

La reconstrucción etimológica del término manera manifiesta su trasegar: mano, 

emanación, modo. Tal camino devela que su presente continuo configura el 

ritmo, la completad entre la propiedad y el ser. En esa misma línea la relación 

bios y zoé conlleva a la articulación señalada líneas atrás porque, tal como lo 

indica el autor, impera la necesidad de neutralizar esa relación dicotómica para 

que la forma-de-vida se convierta en algo pensable a partir del estar juntos del 

bios y zoé. 

Interesa de la apuesta de Agamben, la reflexión relativa a la vida como 

conjunto de hechos y acontecimientos y, por otro lado, la vida a través de la cual 

vivimos. De igual manera que con el bios y zoé, el autor indica la necesidad de 

que estas se condensen. A causa de esto insta a reflexionar a partir del 

cuestionamiento de los teóricos franciscanos a la tendiente escisión aristotélica 

refuerza el ya expuesto argumento del autor, a saber: la vida superior está 
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siempre formada, es decir, es inseparable a una forma. Tal explicación proviene 

de la reunión de la jerarquía vegetativa, sensitiva e intelectiva que da paso a la 

consideración de una forma de la corporeidad.  

Sin perder de vista la discusión sobre el acontecimiento y la vida a través 

de la cual vivimos, Agamben articula la discusión narrativa del fenómeno vital, 

es decir: cómo describir la forma-de-vida. Al indicar que el hecho paradigmático, 

la acción extravagante es la que trasluce la generalidad del acaecer biográfico. 

Esta senda posibilita, a su vez, comprender la hipérbole de la acción desde una 

dimensión estética cuyo horizonte vislumbra un campo ético, cada cual se 

redescubre a partir de sus acciones, atributos y selecciones, como sujeto. Esas 

inclinaciones, por último, revelan y conducen al sujeto: el cuerpo no solo se 

afecta por la forma y por la atracción a ella, sino que, a su vez, la inclinación 

soslaya al cuerpo. Asunto capital en la medida que propulsa, una vez, la cuestión 

de que cómo se es lo que se es cristaliza afectaciones del sujeto. 

De todas formas, interesa de este momento la discusión sobre el 

postulado sobre la doctrina fenomenológica del ‘cuerpo propio’ pues afirma el 

carácter decididamente inapropiable de él cuya situación se revela en su uso. 

Uso que efectivamente se funda en el acto mismo de las cosas y como un 

inapropiable, es decir, “cuanto más se afirma el carácter originario de la 

‘propiedad’ del cuerpo y de lo vivido, más fuerte y originaria se manifiesta en ella 

la injerencia de una ‘impropiedad’, como si el cuerpo propio proyectase siempre 

una sombra llevada, que en ningún caso puede separarse de él” (Agamben, 

2017, pág. 109). De allí que se entienda a este uso como un campo de tensión 

entre la apropiación y la expropiación, por ello el autor insiste en que habitar 

supone la oscilación incesante entre una patria y un exilio. Así las cosas, 

entonces, el uso no vendría a ser una actividad sino una forma-de-vida. 

 

El transeúnte migrante en el espacio urbano de Bogotá 
 

Para hablar sobre dónde confluyen las interacciones sociales es preciso 

emplear a (Joseph, 2002) quien plantea que un espacio público es un fenómeno 

naturalmente fluctuante. Se remite a la obra The crow and the public de Robert 

Park expuesta en 1904 y señala que allí se problematiza el carácter específico 
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de un lenguaje propio de los públicos. Advierte que se trata de un lenguaje de 

las referencias, de las interacciones, pero, al mismo tiempo, de las 

circunstancias. En ese sentido su inconsistencia le es esencial puesto que no 

tiene una función de expresión o de representación. Joseph señala que en esta 

línea lo decisivo en la economía de este lenguaje es la primacía de la 

circulación: el hecho de que un rumor pueda circular explica recordando las 

reflexiones de Jules Gritti en Elle court, elle court la rumeur. 

     El autor advierte también, que el lenguaje de la esfera pública se articula 

alrededor de dos funciones comunicativas aparentemente contradictorias. La 

primera tiene una función localizante que la relaciona con la especiosidad del 

presente; la segunda tiene una función de deslocalización que hace de un 

espacio público un espacio relativamente accesible. Conviene señalar que 

Joseph insiste en que es ésta doble articulación es la que distingue a un público 

de un medio. De la misma manera es claro en señalar que uno de los principales 

problemas de la ecología urbana osciló entre una atención puesta en las 

relaciones específicas de identidad y de un territorio y, por otro lado, un interés 

concentrado en todos los fenómenos deslocalizantes de las sociedades urbanas. 

     Es así como uno de los principales señalamientos de Joseph es que un 

espacio público es todo lo contrario de un medio de una articulación de medios. 

Éste solo existe como tal si logra trastornar la relación de equivalencia entre 

una identidad colectiva y un territorio. Sin embargo, se hace necesario señalar 

que una de las principales insistencias del autor es la referente a la ciudad. Él 

dirá que una gran ciudad solo es un laboratorio de sociabilidad si hace del 

organismo urbano algo muy particular. Para tal afirmación explica que la 

sociabilidad está hecha de lugares que tiene fronteras que se modifican 

constantemente. De tal manera que un espacio público no puede definirse por 

su centralidad sino por sus enclaves. 

     Conviene tener en cuenta que para el autor las identidades que ocupan este 

espacio son problemáticas y las relaciones constantemente redefinibles. En ese 

espacio las identidades colectivas o individuales pueden suponerse siempre 

deslocalizadas o excedentes. Joseph explica que la primera experiencia privada 

del público es la intrusión. Y, en ese sentido, el extranjero es un analizador 

estructural del espacio público precisamente porque es la figura de esa 

presencia-ausencia: figura de una identidad fronteriza. En ese orden de ideas 
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la única cualidad que las prácticas del espacio público estiman como pertinente 

es su carácter accesible. 

     Refiriéndose al asunto del anonimato en la gran ciudad, Joseph argumenta 

que éste como tal no se da ya que entre personas que no se hablan o que no 

están ‘juntas’ hay interacciones muy significativas. Esa idea de que cada cual 

está solo en medio de la muchedumbre no es la verdad de las escenas de las 

calles reales. Luego, el autor se pregunta si se trata de una perdida de sí mismo, 

a lo cual responde que tampoco ya que es claro que la nivelación de las 

sociedades urbanas va acompañada por una creciente individuación y por una 

tendencia a la excentricidad. Resulta supremamente interesante la conclusión 

que a este respecto da el autor: la gran ciudad no es el escenario de una pérdida 

irremediable del sentido; es un medio en el que las identidades se dejan leer en 

la superficie en el que, como bien dice el autor recordando a Gilles Deleuze, ‘lo 

más profundo es la piel’. Recuerda también que la superficie como lugar de 

sentido es precisamente la experiencia antropológica del paseante que vaga 

por la ciudad. 

     Resulta necesario insistir en que los signos que lee el que callejea no son 

‘síntomas’ ya que él es sensible a las coalescencias súbitas de las relaciones 

sociales, a las cristalizaciones de los flujos comunicativos. En ese sentido las 

superficies son superficies de secreción. El paseante callejero es 

hipersensorial y, en esa línea, poco importa la unidad de tiempo. Es así como 

se da una sensación de embotamiento y sonambulismo: el paseante urbano 

es incapaz de interpretar. El ‘ocioso’ vagabundo urbano solo percibe 

‘apariencias normales’ o ‘situaciones de alarma’. De allí que el rostro es el lugar 

geométrico de todos los conocimientos. 

     Impera en el libro de El Transeúnte Y El Espacio Urbano la necesidad de 

dejar claro que el espacio público no es el espacio de la intersubjetividad y, en 

ese sentido, subraya tres puntos. El primero se refiere a la reciprocidad 

inmediata: lo que está en juego son experiencias y no conciencias; el segundo 

indica que esta reciprocidad está siempre fragmentada e inscrita en un espacio 

– tiempo definido y, por último, el tercero, se refiere a que la reciprocidad es 

pragmática, presupone un juego de apariencias concertadas. Haciendo 

referencia a esta dinámica Joseph explica que en la experiencia de la 
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reciprocidad el otro conserva toda su singularidad, su alteridad. El autor explica 

que existe una forma abstracta de sociabilidad inseparable de la inmediatez 

de la interacción y de la singularidad del momento a la que denomina díada. 

Por último, refiriéndose al asunto de la sociología de la ciudad, el autor 

explica que las relaciones de las personas se caracterizan por un predominio 

pronunciado de la actividad de la vista sobre la del oído (esto en el marco de 

los medios de comunicación modernos). De allí la sentencia de Joseph sobre 

la gran ciudad como reino de la visión silenciosa. En ese orden lo social como 

forma es siempre sacrificio. La presencia en la situación implica el sacrificio de 

la identidad: ese, según el autor, es el precio de la sociabilidad. 

Se retoma de esta manera lo expuesto anteriormente para ejemplificar 

el caso del uso dado a los espacios urbanos por parte de los migrantes 

venezolanos, en las zonas dónde se encuentran restaurantes y 

supermercados es frecuente ver cómo se reúnen alrededor de estos 

establecimientos los rappitenderos quienes aguardan en sus dispositivos 

móviles la llegada de una solicitud de pedido, para emprender su recorrido en 

bicicleta por las calles de la lluviosa capital de Colombia.  

 De acuerdo con un estudio realizado por El Observatorio Laboral de la 

Universidad del Rosario sobre la población que gana su sustento diario a través 

de Rappi55 menciona (partiendo de las condiciones de relación laboral que no 

son directas) la aplicación web es: “una de las alternativas para gran parte de 

la fuerza de trabajo de los migrantes, puesto que los trabajadores de Rappi, en 

un 57 % son venezolanos, mientras que un 41 % son colombianos y el 

porcentaje restante son colombo venezolanos” (EL TIEMPO, 2019).  

 

Óscar tiene 26 años, vivía en Maracay, Venezuela, y llegó a Colombia 

hace 1 año. Como no puede trabajar legalmente en el país, hace siete 

meses se afilió a Rappi para pagar el arriendo de su cuarto en Engativá 

y enviarles dinero a su hijo y a su mamá. Además, planea pagarle el 

transporte a Colombia a su novia, que aún está en Venezuela (SEMANA, 

 
 

55 Rappi es una compañía multinacional colombiana que actúa como plataforma de 
intermediación entre varios tipos de usuarios, a través de una aplicación web. 
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2018). 

En su caso particularmente se contribuye a la xenofobia dado que a 

pesar de las reducciones de tarifas que se dieron en los domicilios Oscar 

expone que ellos han venido a trabajar y otros rappitenderos los culpan de estar 

regalando su trabajo. Y a pesar de las reducciones tarifarias que se vienen 

presentando desde 2018, es una opción de trabajo a la cual se suman cada vez 

más migrantes, dada la facilidad para iniciar a generar recursos sin tener un 

contrato formal, sin embargo la población sigue estando en condiciones serias 

de vulnerabilidad dados los informes sobre las coberturas con las que cuentan 

y considerando además los riesgos a los que se encuentran expuestos “Una 

condición que se esperaba entre los rappitenderos es la desprotección en 

materia de seguridad social. El 53,9 % no está afiliado a la salud” (EL TIEMPO, 

2019). Ver Imagen 2  

La situación en el año 2020 tras la llegada de la pandemia se agravó, 

puesto que los ciudadanos residentes de Bogotá, vecinos de las zonas dónde 

se localizan restaurantes y supermercados se quejan de la “invasión del espacio 

público”. sin embargo, dada la necesidad de la prestación del servicio, acuden 

de igual manera al servicio de domicilios y pedidos a través de las aplicaciones, 

sin embargo, han interpuesto derechos de petición ante la Alcaldía Mayor, 

dónde solicitan “retirar o reubicar la aglomeración” de los repartidores de 

domicilio que hacen uso de los andenes.  

Esta incomodidad ha aumentado con el COVID, en tanto los repartidores 

de domicilios pasaron a ser considerados esenciales para suplir tareas 

básicas tras la imposición de medidas de cuarentena y distanciamiento 

social. Bajo estas condiciones, los residentes, restaurantes, tiendas y 

supermercados dependen de los servicios prestados por estos 

trabajadores, mientras paradójicamente rechazan su presencia en el 

espacio público (Salcedo & Londoño-Becerra, 2021) 

 
La construcción de la identidad de los migrantes venezolanos en Bogotá 
 

Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos elementos que 

validan al individuo entre los cuales se encuentran su corporalidad (objeto), su 

apariencia (simbólica), el espacio en el cual transitan y sus derechos. Viene 
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también junto a estos un aspecto que forma parte de la acogida en las 

dinámicas de la interacción y es el que está dado a partir de su identidad, ésta 

que debe contar de cercanía o familiaridad con el medio, para evitar así el 

rechazo. 

     Sara Ahmed menciona el termino de repugnancia, aquello que se incrusta en 

la boca del estómago y produce repulsión, sobre un objeto que apesta al otro; 

“que la repugnancia se pegue a algunos cuerpos, lo que no termina nunca, 

puesto que se mantiene abierta la posibilidad de que otros cuerpos "pudieran 

ser" terroristas, genera otros efectos.” (Ahmed, 2015, pág. 156) explica además, 

que el objeto nauseabundo viene siendo la frontera que se adhiere a los 

inmigrantes y los impregna con una pegajosidad próxima a los asqueados que 

los tiende a repugnar en tanto se han acercado demasiado. 

     Considerándose como repudiados es complejo que se represente la identidad 

del extranjero de manera auténtica56 entiéndase ésta de acuerdo con la 

ilustración que otorga Taylor “El advenimiento de una sociedad democrática no 

termina por sí mismo con esto, puesto que las personas pueden todavía definirse 

por sus papeles sociales. Pero lo que socava decisivamente esta identificación 

socialmente derivada es el ideal mismo de autenticidad.” (Taylor, 1994), 

sustentando que la identidad propia de cada individuo depende de la relación 

dialógica con los otros. 

     Por tanto, aquellos individuos que se encuentren dentro de un territorio nuevo 

y no estén imbricados en la clase social acomodada puede decirse que no 

gozará según Taylor de un reconocimiento a priori de su identidad, por el 

contrario deberán de ganárselo a partir del intercambio que puede suponer un 

fracaso, es vulnerable al reconocimiento que puede llegar a ser otorgado en el 

plano de la igualdad y su no reconocimiento o rechazo puede causar perjuicios 

a aquellos individuos a quienes se les niega y es en ese momento que se dice 

que se puede lograr reconocimiento de puertas para afuera, pero la comprensión 

de la igualdad no se comparte a menos que se comparta más.  

 
 

56 Según (Taylor, 1994, pág. 78) La autenticidad parece definirse una vez más de una 
forma que se centra en el yo, que nos distancia de nuestras relaciones con los otros. 
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Condiciones de rechazo de inmigrantes 
 

 A continuación, se pretende hipostasiar respecto de cuáles son esas 

condiciones que tienden a dificultar los procesos de acogida entre inmigrantes y 

originarios; para lo cual se requiere mencionar un poco sobre la noción de 

otredad, en tanto que los inmigrantes en muchas de las ciudades constituyen 

una minoría poblacional comparada con los originarios de ése territorio y esa 

característica los aleja un poco, en tanto que se preforma esa idea de ellos y 

nosotros, una posición que se enmarca dentro de la desigualdad; y puesto que 

(ellos nunca serán como nosotros) en la antigüedad por ejemplo, eran llamados 

bárbaros también porqué lingüísticamente tienen diferencias en su comunicación 

verbal. 

     Luego llega una dificultad para las sociedades contemporáneas que priman 

por la homogenización de los individuos y en la expulsión de lo distinto se 

menciona “esa hospitalidad, que promete reconciliación, se manifiesta 

como belleza, una recompensa por nuestra ternura y disposición positiva hacia 

lo extraño. Es lo opuesto de la xenofobia, fea, odiosa, expresión de la falta de 

razón universal. Reconciliación significa amabilidad” (Han, 2017) su postulado 

parte del concepto de neoliberalismo y cómo constituye éste la explotación y la 

exclusión con un eslogan que nos incita a ser “nosotros mismos” la autenticidad, 

y en este esfuerzo de la supuesta autenticidad de la alteridad, acaba por 

consolidar la conformidad social. 

     Podría entonces traer a colación el termino de miedo y rechazo extranjero, 

pero esta aseveración puede quedar entredicho posterior a una elucidación que 

presenta Cortina en dónde menciona que más que Xenofobia lo que ocurre es 

aporofobia57 en tanto que, inmigrantes y refugiados, no cuentan con el mismo 

patrimonio o relevancia social, lo cual conduce a que se tiendan a generar los 

rechazos, es el caso de los ciudadanos que acogen a extranjeros dentro de sus 

colectivos porque esos inmigrantes presentan unos signos de suficiencia que no 

 
 

57 Concepto que desarrolla Adela Cortina Aporofobia: es el miedo y/o rechazo al pobre. 
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pondrán en riesgo sus propios recursos y es por ello que tiende a ser una otredad 

aceptada. 

Siguiendo el concepto y la explicación de Adela Cortina, la aporofobia 

tiende a atravesar más allá de los estigmas por los orígenes de la población, 

puesto que también en las mismas familias puede llegar a rechazarse al pobre, 

el áporos, es el que molesta, “El problema no es entonces de raza, de etnia ni 

tampoco de extranjería. El problema es de pobreza. Y lo más sensible en este 

caso es que hay muchos racistas y xenófobos” (Cortina, 2017, p. 21) Menciona, 

además, que se vive al pariente pobre como vergonzoso que no conviene 

presentar. 

     La tesis particular del se centra según el autor en una idea de igualarnos a 

todos, una obsesión por ser igual al prójimo se da también paso al concepto de 

la refutación de la alteridad, se hace hincapié al proceso destructivo totalmente 

diferente denominado autodestrucción, en el cual interesa la noción de la auto 

explotación que supone éxito. “la negatividad de lo distinto da forma y medida a 

una mismidad. Sin aquella se produce una proliferación de lo igual. Lo mismo no 

es idéntico a lo igual, siempre aparece emparejado a lo distinto.” (Han, 2017, 

pág. 11) se le puede a su vez traslapar con lo que en la digitalización se conoce 

como la homogenización de los contenidos “uno acumula amigos y seguidores 

sin experimentar jamás el encuentro con alguien distinto. Los medios sociales 

representan un grado nulo de lo social”, junto con los atracones de series que 

logran atiborrar de contenido visual y paralizar a las personas en las pantallas, 

generando un sesgo en el cual se fragmenta y se condicionan a un mismo perfil 

de contenidos logrando que todos se alleguen a esta perspectiva particular. 

     El libro La Expulsión De Lo Distinto de Han lo relaciono desde el concepto de 

la otredad y sobre todo el aspecto puntual ateniente a la xenofobia dada a partir 

del miedo por sí mismo y odio así mismo, importa entonces que cuando se tiene 

odio y miedo así mismo los procesos de integración y acogida no tienen lugar en 

estos supuestos y otro aspecto significativo guarda relación con el asunto de la 

prelación que se le da al dinero, como instrumento de poder y se asevera a su 

vez que quien no tiene “ni siquiera un poco de dinero no tiene nada: ni identidad, 

ni seguridad” (Han, 2017, p. 11).  
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Por tanto, el imaginario que el otro sea oriundo de una nacionalidad distinta a la 

mía no es la principal razón de integración, sino por el contrario, lo que resulta 

preciso para resaltar es asuntos de sujetos en condiciones de precariedad y por 

tanto el individuo paupérrimo no se iguala a la mismidad que se espera. Así pues, 

tal condición diferenciadora puede llegar a resultar en motivo de repelo o 

expulsión. “Es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a 

las razas y a aquellas etnias que habitualmente no tienen recursos y, por lo tanto, 

no pueden ofrecer nada, o parece que no pueden hacerlo” (Cortina, 2017, p. 21). 
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Conclusiones 
 

El uso de la teoría utilizada permitió el diálogo entre autores y dar justificación a 

las voces de los ciudadanos migrantes, así mismo, al atravesar el problema de 

la integración social por medio del enfoque dramatúrgico de la sociología, de una 

parte brindó una nueva perspectiva que aportó al análisis de las variables que 

circundan el problema del estigma cómo son la aporofobia y la xenofobia, de 

otra, el uso de los diferentes autores aportó una mirada multidisciplinar a un 

problema que si bien puede acotarse a grandes variables investigativas cómo la 

migración en sí misma o la integración, requiere no perder de vista además otros 

tópicos que lo circundan cómo son las emociones de los ciudadanos migrantes 

y los locales de un territorio de acogida. 

 La realización de éste trabajo de investigación me permitió alcanzar varios 

aprendizajes significativos en la temática en cuestión, sin mencionar toda la 

experiencia emotiva que trajo consigo el inmiscuirme en una realidad social que 

en Colombia alcanza más de un millón y medio de personas migrantes 

venezolanas y venezolanos residiendo en Colombia y al conocer también sobre 

la cronología política de Venezuela, noté cómo los factores exógenos a un 

individuo pueden conducirlo a optar por la movilidad humana y junto con esta 

asumir los retos que supone. 

 En lo particular, las perspectivas teóricas me sirvieron para entender a 

partir de diferentes horizontes las dinámicas de integración social que se gestan, 

posterior a un proceso de migración y cómo se requiere tener en cuenta que los 

problemas se hacen sociales al momento en que no nada más afectan al 

individuo que los posee sino también la estructura a la que pertenece. 

El esquema de análisis permitió a su vez, lograr tener certeza sobre cómo 

al emplear las diferentes retinas a una cuestión particular se puede lograr revisar 

un problema en diferentes dimensiones y cada una de éstas vinculan al individuo 
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y le describen con especificaciones que se cimentan en cada uno de sus 

enfoques, permitiendo alcanzar un nivel de análisis auténtico sobre las 

dinámicas de integración social de ciudadanos migrantes venezolanos en 

territorio bogotano, puesto que, previamente ya se hallaban investigaciones que 

aportaban sobre algunas de éstas variables puntuales de la migración 

venezolana en Colombia, pero aún no se había compartido una exposición que 

involucrara en detalle lo que ocurrió en el país de origen para empujar a tantos 

ciudadanos venezolanos de su territorio y a su vez presentara lo que ocurre en 

el país receptor y cómo han sido acogidos para luego integrarlos en sociedad. 

La construcción de una identidad que represente a un individuo se forja 

por elementos inherentes a la vida misma, a los territorios en dónde se nace y 

los espacios que se ocupan, a la corporalidad que se representa con los signos 

físicos y simbólicos, es esta llamada identidad la que garantiza que acoja al 

individuo que llega y no pervierte con objetos los espacios, y los diálogos con los 

demás se acreditaran oficialmente ante la sociedad. 

Puede decirse que se rechaza aquello o aquellos que no poseen 

características semejantes con el colectivo de la ciudadanía e inminentemente 

se promueve una expulsión material o simbólica y con la cual la acogida se 

condicionará a los rasgos identitarios que posea y/o represente favorablemente 

si se ajustan a los de una clase social solvente, que, aunque no sea la 

predominante de los individuos en el sitio de acogida es el ideal preformado de 

cada uno de estos. 

Revisar el fenómeno de la migración requiere de una revisión histórica, 

psicológica, política y sociológica para lograr establecer cuáles son las 

singulares dinámicas de tipo social que se presentan en la estructura de 

individuos de una sociedad, al momento de hablar de integración de los 

ciudadanos migrantes pertenecientes a otra estructura social y que además 

cuentan con unas condiciones socioeconómicas que rayan en la precariedad, no 

sólo basta con escuchar las percepciones de los inmigrantes, se hace necesario 

además, entender que ha llevado a la sociedad de llegada a propiciar las 

dinámicas que apropian dentro de sí para interactuar entre los individuos 

nacionales y extranjeros. 
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El proceso de interacción de los migrantes venezolanos en territorio 

colombiano (Bogotá D.C.) ha estado signado por singulares dinámicas sociales 

de integración dado que cada uno de los oleajes migratorios que se presentaron 

incluían a ciudadanos con características de capital social diferenciadas, las 

cuales permiten que se lleven a cabo desde las particularidades de cada uno de 

ellos. 

Las altas tasas de movimiento humano que se han venido presentado 

desde inicios del presente siglo, han ocasionado políticas atípicas en Colombia, 

en una sociedad tradicionalmente migrante y no receptora de éstos, lo que ha 

conducido que dentro del proceso migratorio de ciudadanos venezolanos ha 

prevalecido una serie de imaginarios colectivos que han devenido en una 

construcción simbólica sobre la presencia y cohabitación de esta contingencia 

migratoria en el territorio colombiano con percepciones negativas en ascenso 

dadas las nuevas condiciones que ha propiciado la pandemia de Covid-19. 

Colombia al otorgar oportunidades de acceso se puede mencionar que se 

cuenta con un proceso de integración social, con oportunidades de acceso a 

documentación legal que permite acceder a empleos formales que también 

garantizan oportunidades de aminorar la vulnerabilidad que supone el estar 

viviendo en un país que dónde no eres nacional, además en términos de las 

interacciones sociales, aquellos que se circunscriben dentro de un empleo se 

recubren dado que no se exponen en igual medida a cohabitar los espacios 

urbanos con la finalidad de rebuscar el sustento. 

El ciudadano bogotano en general se encuentra acostumbrado a recibir 

migración particularmente interna, ahora se cambian sus reacciones ante la 

migración internacional, dado que las oportunidades laborales no son suficientes 

para cubrir a toda la población nacional y extranjera que reside dentro de la 

ciudad y al no lograrse esto, los nuevos migrantes que llegan (a diferencia de los 

pertenecientes al primer oleaje en la primer década del siglo XXI), carecen de un 

capital social y se cambia la sincronía de la dinámica social, al empezar a ocupar 

espacios urbanos con ventas informales y personas pidiendo ayuda. 

En términos de la diferenciación en las categorías de ellos y nosotros, 

desde la forma de vestir, los entrevistados también mencionaban cómo se haya 
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diferencia en este sentido, adicional a esto, mencionan que claramente es 

complejo que con las dificultades económicas y sociales que atraviesa Colombia, 

se haga cargo de otra población que empieza a hacerse cada vez más 

representativa y que llega a su vez requiriendo servicios y productos básicos 

para la sobrevivencia diaria. 

El proceso de selección de la muestra, dadas las condiciones de 

pandemia por COVID -19 no me permitió tener una mirada profunda y recabar 

mayores entrevistas y/o relatos de diferentes ciudadanos migrantes, puesto que 

habría sido también muy enriquecedor para el proceso de investigación, que se 

incluyeran relatos de personas que habitan los espacios urbanos de Bogotá y 

cómo estos que suelen tener capitales sociales más limitados interactúan con 

los ciudadanos locales. 

Podrá decirse también que la propuesta metodológica empleada logró 

responder al objetivo investigativo planteado y aportar al campo de estudio un 

enfoque diferenciado sobre las dinámicas de integración social que se llevan a 

cabo dentro un territorio en dónde se insertan ciudadanos migrantes con 

condiciones individuales diferenciadas entre sí y que se radican dentro de una 

ciudad para desarrollarse y continuar sus vidas. 

El uso de las imágenes focaliza la atención en situaciones puntuales que 

se han dado a partir de la inserción de los ciudadanos migrantes venezolanos en 

la ciudad de Bogotá y fortalece la localización de las singulares dinámicas 

derivadas al proceso de la integración social y al combinar estas imágenes con 

los diálogos teóricos se aporta con un componente hemerográfico que ilustra un 

cómo se representa el fenómeno de forma gráfica. 

Esta investigación a diferencia de otras que se encargaban del tema de la 

integración social de ciudadanos migrantes venezolanos en territorio colombiano 

aporta una perspectiva situada en Bogotá y se atraviesa por enfoque 

dramatúrgico de la sociología, además vincula el diálogo con diferentes autores 

de la sociología con mayor trayectoria y otros más recientes que se encuentran 

imbricados en otros saberes que le dan un carácter multidisciplinar al estudio de 

la integración social entre ciudadanos migrantes. 
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Anexos 
 

Imagen 1: 

Duque abre la puerta para regularizar a un millón de venezolanos 

 

Tomado de: periódico Portafolio 

Fotografía de: AFP 

Fecha: febrero 08 De 2021 

URL: https://www.portafolio.co/internacional/migrantes-venezolanos-humillados-por-
quienes-deben-protegerlos-545666 
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Imagen 2: 

Migrantes venezolanos le cuestan a Bogotá cerca de $26.000 millones 

 

 

 

Tomado de: periódico Portafolio 

Fotografía de: César Melgarejo 

Fecha: diciembre 05 De 2018 

URL: https://www.portafolio.co/internacional/migrantes-venezolanos-humillados-por-
quienes-deben-protegerlos-545666 
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Imagen 3: 

El papel de los migrantes venezolanos en el desarrollo de la región 

 

 

 

Tomado de: periódico Portafolio 

Fotografía de: AFP 

Fecha: mayo 25 De 2021  

URL: https://www.portafolio.co/internacional/migrantes-venezolanos-humillados-por-
quienes-deben-protegerlos-545666 
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Imagen 4: 
El Gobierno de Bogotá crea la gerencia para venezolanos 

 

 

Tomado de: Caracol Radio 
Fotografía de: N/R 

Fecha: octubre 25 de 2018 
URL: 

https://caracol.com.co/emisora/2018/10/25/bogota/1540475661_480352.html 
 

Imagen 5: 
‘Río humano’: impactante video de venezolanos cruzando frontera con Colombia 

 

 
 

Tomado de: Imagen tomada de un video publicado por La Opinión Cúcuta 
Fotografía de: N/R 

Fecha: julio 17 De 2016 
URL: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-
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es/article90485947.html 
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Apéndice 
Transcripción de Entrevistas 
Entrevista 1: Ciudadano Venezolano Residiendo en Bogotá 
 
César Augusto Hernández Galindo 
Edad: 38 Años 
Lugar de Nacimiento: Caracas 
Ocupación: Marketing / Universal Music  
Residiendo en Bogotá desde Julio de 2011 
Fecha: 17 de octubre de 2020  
 
J: Buenas tardes, hola, pues hoy estoy aquí con César Hernández, quiero pues que se 
presente, nos diga de donde viene y que nos cuente de pronto un poco sobre este, este 
tema que nos interesa sobre la integración de migrantes venezolanos dentro del 
territorio colombiano y puntualmente pues en Bogotá, luego de pronto nos vaya 
contando como fue su experiencia de tránsito y todo lo que ello, lo que ello ha implicado 
en su vida personal y de alguna forma en algunos de sus conocidos y en sus 
compatriotas, aquí estamos. 

C: Hola a todos y a todas soy César Augusto Hernández Galindo, eh soy de Caracas 
Venezuela y llevo ya casi diez años viviendo en Bogotá- Colombia 

J: Ok César, diez años, estamos hablando casi 2010, 2011, cuéntanos como fue eh, 
qué fue lo principal o cuál fue la principal causa para que tu tomaras la decisión de 
migrar de Venezuela. 

C: Bueno, primero eso fue 2011, junio 2011, pero hay unos antecedentes y es que la 
situación en Venezuela se estaba desmoronando, ya mucha en el exterior no tiene como 
mucha idea de la situación obviamente que ya existía políticamente y económicamente 
en Venezuela, ya había una erosión eh social y ya habían demasiados problemas 
encima, y eso lo vine yo como a dilucidar cuando estuve fuera de Venezuela, porque 
lamentablemente y antes de responderte como fue el proceso de salida, 
lamentablemente uno de los problemas del venezolano es que se va acostumbrando a 
la crisis, se acostumbra a la dictadura, se acostumbra a asumir los problemas porque 
no le queda de otra, o sea creo que es básicamente tiene que ver con el instinto de 
supervivencia del humano, entonces ehh eso te conlleva a la costumbre, te conlleva a 
tu normalizar ciertas actitudes o ciertos estilos de vida que realmente no están bien y 
eso es lo que ha hecho la dictadura en Venezuela, ahora bien, en la época que yo salgo 
de Caracas y de Venezuela era una época que todavía el presidente de la república en 
ejercicio estaba vivo que era Hugo Chávez y veníamos de unas elecciones 
presidenciales obviamente dudosas, como desde hace tiempo, Chávez ya tenía cáncer, 
pero bueno, mi tema fue algo (no creo en la suerte) creo en la meritocracia y yo trabajaba 
en una trasnacional para ese momento en Venezuela, esa trasnacional cierra porque ya 
veía venir la crisis y esa misma empresa a los seis meses de yo quedar sin trabajo, viajó 
a Caracas dos personas y me ofrecen irme a vivir a Bogotá, para asumir un cargo con 
más responsabilidad, yo acepto, no dude ni un segundo porqué primero tenía que ver 
un tema de crecimiento profesional, pero en el fondo también sabía que si yo desde 
afuera podía ayudar a mi familia era mucho mas eficiente mandar dólares o manar 
dinero desde el exterior, ahora ese es otro tema, esa es otra ala (risa) de de… 
explicación, porque en Venezuela siempre han existido como dos tipos de cambio, el 
dólar paralelo y el dólar oficial. Entonces es como medio desastroso, no me lo 
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preguntaste, pero pues hay un ala allí, y eso influyó mucho para que yo dijera, bueno 
acepto el cambio, me voy a Bogotá, yo me voy a Bogotá la empresa me pone el boleto 
de avión, pero al final ehh, yo pensaba que yo no vivía mal en Caracas o todo esto pero 
cuando llego a Bogotá y me doy cuenta que las calles tienen luz, me doy cuenta de que 
uno puede sacar el celular en ciertas partes, que hay transporte público, que hay 
alimentos en los supermercados, que uno no está supeditado a lo que diga el gobierno, 
etc. Etc. Que hay libertad de canales de televisión (dentro de todo), programación, 
música, o sea en general me di cuenta que la vida en Venezuela estaba muy venida a 
menos, entonces ya una vez que yo estaba fuera de Venezuela, ni por error hubiese 
pensado, ah voy a volver a rescatar el país, volví muchas veces de visita, pero no ha 
instalarme nuevamente y obviamente amo mi país con toda mi alma, pero pues, no 
nunca esta, no lo tengo ni siquiera hoy en día programado, después de estar diez años 
fuera de allá, eh en el proceso fue bastante digamos no fue tan traumático, como si sé 
que le ha pasado a otros venezolanos, en ese momento no existían los caminantes, los 
famosos caminantes que cruzan el estado del Táchira de mi país hacia Colombia, eh no 
existía esa onda esa onda masiva, lo que te comenté antes del cupo CADIVI58 o el dólar 
paralelo, esa corrupción que se creó allá con los tipos de cambio que la gente viajaba a 
Panamá, Colombia, a República Dominicana, raspaba el cupo digamos (se decían los 
raspa cupos) porque el gobierno nos asignaba (perdón) unos cupos anuales de dólares 
y tu los podías usar mensualmente o los podías usar todo de una vez y mucha gente 
hacía negocio con eso y era la imagen que había de los venezolanos, que salían, 
raspaban el cupo, y sacaban los dólares en efectivo en el país dónde estuviesen y 
regresaban a Venezuela con dólares que luego los cambiaban en el mercado negro y 
se capitalizaban, eh y yo se que mucha gente hizo eso, se que eso fue también parte 
de la supervivencia del venezolano, en mi caso pues obviamente hasta el sol de hoy, no 
hay nada que extrañe de Venezuela, entendiendo que esa Venezuela que yo dejé ya 
no existe, que ya no está, eh las calles, las avenidas, los olores, todo eso desapareció, 
pero si fue duro, si fue duro, fue duro, porque además tu sales con la esperanza de no 
solamente tener una mejor vida para ti, sino para tu familia, segundo porque también 
guardas la esperanza muy (risa suspiro) muy adentro muy a nivel personal de que las 
cosas cambien, de que el país vuelva otra vez a tomar un rumbo positivo, entonces eh 
en mi caso pues, yo llegué a casa de una amiga venezo… colombo-venezolana casada 
con un alemán, me recibieron esa es la la esas es digamos la dinámica de muchos de 
los venezolanos de (oye puedo llegar a tu casa), puedo llegar a tu casa, así así se 
maneja hoy en día, desde siempre, desde hace rato hasta ahorita y ella me recibió, este 
me hizo sentir como en familia, o sea de verdad no tengo queja en mi llegada a Bogotá 
obviamente el cambio de moneda, el clima, el acento yo en esa época era como exótico 
(Risas) para Bogotá, yo ahorita no tengo tanto acento venezolano pero en esa época si 
hablaba súper más venezolano de lo que creo que hablo ahorita y pues sabes, tomar el 
transporte público, tener un papelito, eh tener uno hasta la manera de vestirse uno la 
cambia pero pues cuando llegué, era diferente y pues yo le doy gracias a Dios y le 
agradezco también a la compañía y a la vida en general de haberme dado esa 
oportunidad porque eso me hizo crecer como persona, pero nunca olvidando la situación 
de Venezuela para, yo creo que… a nosotros cuando ganó Chávez, yo tenía 16 años, 
ahora tengo 38 y yo era de los que andaba en la calle, marchaba, protestaba, tiraba 
piedra, me enfrentaba a la policía estuve en el golpe de estado del 11 de abril en el 
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centro de Caracas59 (silencio) son cosas muy dolorosas porque (silencio llanto) pues 
uno por su país hace todo (silencio) por lo menos eso fue lo que a mí me enseñaron 
(perdón que llore) porque han sido años de pelea y de lucha y me han pasado cosas, 
anécdotas, situaciones feas, situaciones bonitas, pero uno se destierra totalmente y mira 
uno no tiene país al final, o sea yo ni siquiera tengo una embajada para correr y decir 
me robaron el pasaporte, se me perdió la cédula, necesito ayuda… y estás como en el 
medio de la nada porqué además no es una migración que tu dices que es normal, que 
bueno voy a estudiar en tal país o voy a aprender inglés en Londres o me voy pa’ 
Australia, como le puede pasar a un colombiano, o a un argentino, un chileno, a nosotros 
nos toca pues como va llegando, vamos resolviendo y es horrible porque este si bien es 
cierto yo he estado como muy bendecido en mi situación, (no he estado en situación de 
calle en Colombia, ni tampoco me ha faltado nada, si he visto mucha gente de Venezuela 
pasando trabajo, este me detengo en la calle, les compro Madonas, uno les regala un 
par de zapatos, les regala la ropa viejita que uno tenga por ahí, pero es frustrante ver la 
clase media o gente como me pasó en Santa Marta Colombia, una vez o sea, yo me 
tuve que ir de la playa porque estaba una chica muy bonita de la ciudad de Maracaibo 
que está al oeste de Venezuela, muy cercana a Colombia, y la chama era odontóloga, 
este y la vi vendiendo empanadas y arepas venezolanas entonces era como yo le decía 
corazón en cuanto tienes las arepas y tal y le dejé el vuelto de pon ejemplo costaba 
cinco mil pesos colombianos y le pagué con un billete de diez mil y le dejé el vuelto y la 
chama estaba quemada del sol, una chama que se veía que había estudiado, que era 
de buena familia, o sea la crisis en Venezuela permeó a todos o sea, entonces eso te 
traumatiza, a pesar que no seas tú, entonces como ha sido mi experiencia, los primeros 
años fueron maravillosos (los primeros dos años, pero a partir del 2013, 2014, la cosa 
se puso horrible y ya la experiencia fuera de Venezuela ya no era tan chévere, porque 
pues como te dije inicialmente, yo era exótico en Bogotá, ya dejé de ser exótico ya por 
el mero hecho de mi acento este, fui víctima de intentos de agresiones, este, te 
estigmatizaban, te humillaban, porque eso sigue pasando, es la realidad y pues eso toca 
uno, muchos venezolanos se alzan, a uno le toca como tragarse todo, empujarlo hacía 
adentro y seguir porque al final también estas en otro país, entonces tu no puedes llegar 
a reclamar justicia porque hasta eso nos lo quitaron. 

J: Y el relacionamiento con las personas en Bogotá mm una vez pues ya me has 
mencionado en los dos primeros años pues supongo que fue porque con el paso de los 
años se fue incrementando el flujo migratorio y en los primeros años quizá no, no era 
tan recurrente, pero entonces sí notaste un cambio entre los primeros años en la forma 
en cómo era el trato, el relacionarse con las demás personas, si ha habido cambios 
cómo fue ese primer trato y como fue luego después, cuáles eran esas cosas o formas 
de trato que tu sentías o experimentabas más bien. 

C: Pues eh claramente como te digo yo era exótico y entonces preguntaban qué cómo 
era la situación en Venezuela, cómo era Caracas, este que sí era verdad aquello, que 
si era verdad lo que se veía en los noticieros etc. Etc. Entonces pues yo obviamente 
como me gusta mucho hablar y también a pesar que no tengo mucho estudio profundo 
me gusta mucho leer, entonces eso te da cierto nivel de palabras y vocablo que tu 
puedas bueno expresar lo que está sucediendo, también era una manera de representar 
a Venezuela y de hacer justicia de contarle a la gente lo que estaba pasando allá, de 
cómo metían a los estudiantes presos de lo que yo vi, porque pues al final no es algo 
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que a mi me hayan contado sino que yo lo viví, lo vi, y aun tengo cicatrices en mi cuerpo 
de todo eso, entonces, el cambio empezó como tu dices con el flujo migratorio, eh y 
(aprovecho para darle las gracias a Colombia que si bien es cierto uno está expatriado 
y un no tiene ni siquiera tiene nacionalidad ya casi, pero si le agradezco muchísimo a 
Colombia todo eh, claro que cambió, porqué pues obviamente hubo una primero, hubo 
una migración bonita que de venezolanos que trabajaba, que iba a estudiar, que iba a 
producir que aportaba algo al colombiano, pero lamentablemente como Latinoamérica 
es tan frágil a nivel de seguridad, a nivel de frontera, a nivel de todo, empezaron a cruzar 
malandros, empezaron a cruzar personas con antecedentes penales, violadores, 
secuestradores y esto tiene una base esto no es que el venezolano promedio sea un 
ladrón o un violador, lo que pasa es que la gente te señalaba pero no entiende que parte 
del psico terror que te metían en Venezuela era que el gobierno de Hugo Rafael Chávez 
Frías y de ahorita la dictadura de Maduro, se apoyan en los malandros y en los 
paramilitares en los círculos bolivarianos para causar terror en la población y estamos 
hablando de que son personas que las sacan de las cárceles que tu te puedes meter en 
YouTube y puedes ver como a nombre de defender la Revolución Bolivariana sacan 
delincuentes y esos delincuentes o sea, todo puede tener una vertiente natural y política 
y estratégica, eh yo creo firmemente que muchos venezolanos se dedicaron a delinquir 
de manera autónoma y por falta de educación, oportunidades, por desesperación, o sea 
puede ser tanto, o sea puede haber tanta explicación de porqué había entre comillas 
tanto venezolano robando y además súmale los medios de comunicación que 
potencializaron eso porque pues obviamente el amarillismo y la noticia entre comillas en 
esa época éramos nosotros fuimos en esa época durante muchos años hemos sido 
noticia este, y pues eso desemboca de que si uno iba a un supermercado y te 
escuchaban el acento te gritaban, a mí me mandaron a sacar de un restaurante que 
estaba con una amiga venezolana y el tipo lanzó improperios en mi contra, este, me 
pasó varias veces por supuesto claro que sí, no puedo decir que no y los entiendo 
porqué Colombia es un país que al final es dentro de todo Suramérica es sigue siendo 
pequeño a pesar de que es muy grande en muchos aspectos, pero es un territorio 
limitado y también tiene problemas entonces que llegaran los venezolanos a ocupar 
calles, ocupar puestos de trabajo, que llegaran, básicamente se sentían como invadidos, 
usurpados, despojados de su propia tierra, es difícil, yo los entiendo porque al final 
Venezuela (risas suspiro) durante 40 años fue un país que recibió muchos migrantes de 
la segunda guerra mundial, de España, Portugal, Colombia, República Dominicana, 
Perú, Ecuador, Chile que huyeron de la dictadura de Pinochet, Rep. Dominicana y 
entiendo que todo no puede verse desde un mismo cristal, porqué pues en Venezuela 
para nosotros es normal ver un panadero portugués o ver un italiano que trabaja en un 
taller o un colombiano que estuviese en el área de limpieza o de vendedor de ropa, 
entonces al final pa’ nosotros era como chévere tener gente de otros países y eso nos 
ayudó creo que como país a ser lo que fuimos en algún momento y pues también hay 
que ver históricamente que Colombia nunca fue un país de migrantes entonces todo 
pasó tan rápido la apertura económica de Colombia o sea, la llegada de los venezolanos 
que fueron en varios bloques, que eso es mucho más profundo que de lo que te puedo 
contar, o sea eso note tengo una respuesta exacta del porqué o porqué nos humillaban 
o nos siguen humillando no lo sé, o sea si obviamente también está Maduro soltando 
malandros para que vayan a Latinoamérica a robar y a crear zozobra entre la sociedad 
es así, están los videos en YouTube, ellos no lo ocultaban entonces también hay una 
vertiente política que si tu no eres aliado mío de la izquierda o de cierta izquierda o algo 
te lanzo a matar y obviamente Colombia este no es un país que haya este se haya 
relacionado con la izquierda a nivel de poder, entonces, y hay rivalidad política y hay 
rivalidad histórica, entonces no es tan sencillo determinarlo, yo nunca pensé en mi vida 
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que yo tenía que salir de mi país este y yo no sé que hubiese pasado si la empresa no 
me hubiese ofrecido lo que me ofreció en su momento, tal vez yo hubiese sido uno de 
los caminantes o de esas personas que han muerto en el páramo de Berlín en la frontera 
con Venezuela y no se que hubiese sido de mí o de mi familia, pero si obviamente hay 
un cambio y va a estar durante mucho tiempo más, porque además los venezolanos se 
han instalado, este, están teniendo hijos mexicanos, hijos chilenos, uruguayos. 

J: Qué es lo en el proceso de migrar ha sido lo más difícil hasta ahora que hayas 
experimentado 

C: Cómo te lo digo yo no, yo fui bendecido en mi migración porqué además ocupar un 
cargo en una compañía te genera cierto (suena horrible además) porque yo no, yo creo 
en la meritocracia pero yo nunca he sido de clasismos y esas cosas o sea, pero si 
significa cierto respeto o digamos te crea un campo invisible que impide que tu puedes 
ser víctima, pero yo he estado con amigos venezolanos que tal vez no están con esa 
suerte de trabajar en sitios (una oficina normal) y … y … es difícil verlo, es difícil porque 
al final son parte de uno o sea, lo más difícil ha sido ver venezolanos pidiendo en la calle 
y cuando yo me siento a hablar con ellos recientemente en Bogotá eh no recuerdo si 
fue antes de la pandemia por ahí en marzo eh era una chica que estaba con su esposo 
y me estaba vendiendo una pulsera (si fue antes de la pandemia) porque yo estaba 
tomándome un café y ellos entraron y la gente les empezó a gritar fuera, fuera y yo me 
tuve que para y pues con los años que uno tiene en Colombia y lo que te digo el tema 
de que uno forma parte de la clase trabajadora o la potencia económica del país ya uno 
se gana cierto derecho moral de meterse y de ser un muro de contención de esa gente 
y yo me paré rápido y les dije no les griten o sea, me paré a defenderlos porque uno se 
siente aludido al final lanzan improperios, nos dicen que somos venecos, que somos 
unos hijos de p. este que somos ladrones etc. etc. y pues obvio que si dicen los 
venezolanos con ladrones pues yo me paro así no me lo estén gritando a mí, pero estoy 
en el sitio dónde le están gritando a otras personas que si son de mi país y además yo 
los vi, les vi la cara y esa podría ser mi mamá, podría ser mi hermana, podría ser mi 
sobrino, porque uno se visualiza así, uno no sabe si a uno, a un primo, a una tía le está 
pasando eso en algún lado, entonces yo me paro y freno la situación y le digo a la chica, 
entonces me dice no es que estoy vendiendo unas pulseritas no se qué, yo le compro 
las pulseras, yo la escucho hablar y yo digo lo que me pasó en Santa Marta con la chica 
que era odontóloga, le digo pero mi amor quién eras tú, de dónde vienes y me dijo yo 
soy de Caracas y tal y yo trabajaba en un canal de televisión como decir Televisa o Tv 
Azteca en un programa como la Botana por ejemplo, y la chama de ser productora de 
televisión de un programa, la bomba en Televen en Venezuela, estaba vendiendo 
pulseritas hechas a mano en Bogotá con su esposo y su baby en el coche entonces uno 
se queda como ya va! Gente que fue gerente, odontólogos, abogados, médicos hay una 
cantidad de fuerza laboral que puede aportar incluso dentro de los países dónde se 
llega, pero pues nos niegan la visa, etc. Etc. Que eso también es otro punto que ahorita 
toco y eso es difícil para mí, te estoy hablando del tema en nivel personal porque yo soy 
muy sensible en eso y yo pues me críe con una idea de que yo soy el justiciero del 
mundo y de que yo debo salir a arreglar el mundo. 

J: ¿Y tu familia dónde está? 

Ahorita por ahora están en Bogotá – Colombia, mi mamá y una sobrina, otra hermana y 
mis dos sobrinos están en Lima-Perú y mi otra hermana y mi sobrino están en Tampa- 
Estados Unidos, ahora, tíos y primos ya ni siquiera sé dónde están, por ahí deben andar. 
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J: Vale y qué era lo que mencionabas ahorita sobre el tema de los permisos especiales 
de permanencia y todos los temas digamos de legalidad en términos que eso garantiza 
de alguna forma pues, oportunidades laborales y de seguridad social por así llamarlo, 
se están generando o sea se están negando como tal, o simplemente el país responde 
a medida que puede o que es lo que está ocurriendo que mencionas de alguna forma 
pues no se está teniendo ese respaldo digamos por parte también del gobierno o las 
entidades estatales en Colombia para decirles como una respuesta pues, como más 
elaborada o mejor pensada como en términos de políticas migratorias para todos los 
ciudadanos venezolanos. 

C: Yo no, es que eso es una cuestión interna al final nosotros no podemos llegar a exigir 
estabilidad, cada país tiene su criterio de aceptar o no aceptar algún ciudadano de 
cualquier país del mundo, ahora bien, en el caso de los venezolanos que estamos a 
punto de alcanzar a Siria (llanto) como de las personas más desplazadas en el mundo 
(pausa) es que es horrible decirlo y ellos saben que estamos, los gobiernos saben de 
toda la región no solamente de Colombia saben que estamos desprotegidos (pausa) 
Colombia ha hecho un esfuerzo sobrehumano o sea estratosférico de ayudarnos es el 
único país del pacífico aparte de México que no nos pide visa (pausa) y es difícil porque 
por lo menos a mí e año pasado se me venció, se me acabó el pasaporte, no se me 
venció, se me acabó, me tuve que ir a Caracas y yo tenía el potencial económico y no 
fue fácil para mi sacar el pasaporte, pero yo nada más de imaginarme de gente que está 
en España, que está buscando una abuelita, una prima, algo que le otorgue la 
nacionalidad de un país a dónde irse porqué créanme que el venezolano promedio es 
muy arraigado a la tierra y no se quieren ir a molestar a otro lado, no quieren, nosotros 
no queremos ir a molestar a otro lado, pero cuando tu vas a un supermercado y no 
consigues nada, cuando solamente ves aceite y vinagre en una estantería de un 
supermercado (pausa) cuando te tienes que bañar en una hora del día porque pues no 
hay agua el resto del día, cuando se te va la luz por 14 hasta 16 horas y lo poquito que 
lograste comprar de comida se te daña en la nevera, se te daña la nevera además 
(jadeos risa), se te daña el ventilador o lo que sea, eh obviamente te llenas de 
desesperación y sales sin a lo mejor sin apostillar, sin la partida de nacimiento, sin toda 
la cantidad de requisitos que requiere uno al salir de Venezuela o de cualquier país pues 
uno tiene que llevar con uno, entonces en los países hacen lo que se puede y si se 
siente cierto apoyo, si hay mucho más apoyo y también se siente al mismo nivel de 
cansancio de cuando se va acabar esto, cuando se van a ir, este uno calcula que la 
crisis va a durar tanto, pero resulta que ahora llega el COVID que empeora las cosas o 
sea y además el movimiento histórico de un país que se está encontrando, que está en 
medio de un proceso de paz, o sea , son muchas cosas que sería injusto para el 
presidente Santos o para el presidente Duque exigirle o decirle no es que tu hiciste esto 
mal o has hecho esto bien y es que tu fuiste mejor que el otro es un poco injusto decirle 
eso a un presidente o a un gabinete o a un tren ministerial, pero también es difícil salir 
incluso sin identidad, Porque o sea no está habiendo un trato especial para los 
venezolanos en general en Colombia si lo hay y pues ahorita me enteré que van a 
extender otro Permiso Especial de Permanencia ahora que se ha flexibilizado el tema 
con la pandemia y es algo que uno agradece de corazón, pero también es otra 
consecuencia trae que más venezolanos se vayan a Colombia, hay más xenofobia, hay 
menos empleo y yo estoy seguro que el 80% de Colombianos si nos pudiera dar trabajo 
todos al mismo tiempo lo harían pero es que también están los colombianos sin empleo 
o sea, es que es difícil, entonces yo no puedo juzgar a ningún país que tome sus 
medidas, no podría yo si tengo que mandarle algún mensaje a algún presidente o algún 
ministro o alguien que oiga algo es que se pongan la mano en el corazón y que nos 
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ayuden por lo menos en el tema legar, porque es horrible, que pues uno consigue el 
trabajo, uno se mueve y ya, pero la aparte la inestabilidad ya el dolor de cabeza de uno 
salir, dejar todas sus cosas, dejar su historia, dejar tus recuerdos atrás también te toca 
como al que no vaya a llegar la policía migratoria, que me sellen el pasaporte ojalá por 
180 días hay Dios mío que no nos pongan visa, no tengo como sacar la visa, como 
demuestro que no vengo a robar, o sea son muchas cruces que carga el venezolano 
mentales que no se la deseo a nadie. 

J: Y sobre eso que mencionaste ahora de que eran cantidad de personas o si eh en 
Bogotá particularmente como eh en general las personas se comportan o cómo es el 
trato generalizado o si nos ponemos a poner en una balanza es más es más la acogida 
por decirlo de alguna forma o se siente más el rechazo y en qué medida se puede se 
puede notar más eh pues más rechazo si es que es así lo sientes o en qué medida mal 
acogida, en qué momentos. 

C: Pues lo que pasa es que Bogotá es muy grande entonces yo sé que en las zonas 
populares en las zonas de escasos recursos hay mucho venezolano, muchísimo, yo lo 
que creo es qué hay un aguante silencioso en Bogotá en el que tu te enteras por un 
comentario que escuchaste en un bus, eh de un taxista de un restaurante, cuando 
hablan mal de nosotros, sigo nosotros porqué al final yo no me voy a salir de ése paquete 
así no me no me hayan insultado a mí directamente en algún momento que si lo han 
hecho, pero pues yo estoy convencido de que eso está pasando en éste minuto que 
estoy hablando contigo pero que de repente nos hagan sentir mal, que nos ataquen y 
eso es que existe un universo de posibilidades de que eso esté ocurriendo en éste 
minuto y que yo no tenga cómo demostrarte que sí y qué no, cada quién cuenta cómo 
le va en la fiesta, he escuchado historias, he presenciado situaciones, pero la verdad 
siento que para la cantidad de venezolanos que hay en Colombia, para la cantidad de 
informalidad que hay, de venezolanos trabajando en las calles, en los supermercados, 
deliveries de todo esto, no si… o sea yo creería que puede ser peor, creería, no siento 
de verdad que en Colombia específicamente en Bogotá haya un rechazo general lo que 
sí es que de repente te puedas conseguir con alguien que me ha pasado que incluso 
me piden disculpas antes de decírmelo pero cuentan como que hay discúlpame pero 
imagínate que me robó un venezolano o me estafó un venezolano y yo creo mis 
respuestas son como la maldad no tiene nacionalidad, al final si el que te va a robar lo 
meten preso y ya, no te preguntan que si tu eres chileno, eres paraguayo o eres haitiano, 
el ladrón es ladrón y su maldad está en el ADN y en su espíritu, no tienen porqué 
etiquetar es qué me robó un venezolano, entonces yo le pregunté a esa chica y te han 
robado otras veces? ¿Sí me han robado y colombianos? O nada más que este es 
especial, y ahí fue cuando le di a entender a ella de que pues el problema de una 
persona, de un antisocial, es un antisocial y lo antisocial no tiene nacionalidad, entonces 
eso viene acompañado como te dije hace rato de los medios de comunicación de la 
cizaña en general que puede haber con intención mala … con buena o mala intención, 
pero si recalcan o por lo menos (risa) los medios empezaron a decir que (una banda de 
extranjeros, pero todos sabemos que son venezolanos pa’ tratar ahí como de camuflar 
que no estamos siendo xenófobos, estamos llamando a atacar a los venezolanos 
obviamente muchos caerán en la trampa y a mí me pasó, me pasó recientemente este, 
fui a con el tapabocas fui a un sitio un abarrote, para que me entiendan, de a comprar 
una Coca-Cola y un señor me escuchó el acento y dijo, le tengo ganas a los venezolanos 
y me empujó, me empujó así no más yo tenía el tapabocas y yo era así como, y ese 
señor qué y yo tuve que mantener la calma, se metió el señor del abarrote que atendía 
y intercedió, pero uno se va obviamente con un sin sabor del sitio pero eso también tiene 
que ver con el poder que le dé la gente a las cosas, o sea, como te digo a mí no me da, 
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nunca me ha hecho falta la comida, el trabajo, ni nada entonces tal vez mi capacidad de 
recuperación es mucho más rápido porqué llegué a mi cuarto y prendí Netflix y como 
que traté de que mi mamá no se diera cuenta de la situación y si uno llora, llora 
apretando diente y empujando hacía adentro y ya, tu lo dejas pasar, pero no me quiero 
imaginar a una persona que esté en un semáforo pidiendo o qué esté pidiendo algo, le 
gritan y le estén humillando a cada rato o sea que están allí desde sus carros, que los 
miren feo, porqué al final tampoco, a veces ni siquiera la gente tiene que hablar para 
hacerte sentir mal, te pueden mirar de arriba abajo con desprecio, cuando te escuchan 
el acento eh o sea no, es tan variopinto que, pero desde el punto de vista que yo lo veo 
desde la parte omnisciente yo creo que no, yo creo que podría ser peor la verdad la 
capacidad de Colombia y de Bogotá, ha sido un aguante histórico y heroico es mi 
humilde opinión. 

J: Vale César muchas gracias, pues con estas grandes historias y finalmente también 
tan sentidas eh conversaciones y gracias por permitirnos conocer un poco más sobre tu 
caso particularmente porque finalmente como lo mencionas pues todos los casos tienen 
sus particularidades, algunos están signados con algún capital social que se ha logrado 
y en general en el momento en qué llegan a éstos espacios pues es mucho más fácil 
adaptarse porqué pues eh se cuenta de pronto con seres queridos o conocidos y se 
facilita digamos esos procesos entonces muchísimas gracias y pues más adelante de 
pronto te estaré preguntando alguna otra cosa más. 

C: Lo que necesites este aquí estoy para despejar muchísimas dudas porqué el tema 
venezolano es muy complejo, gracias a ti. 

J: Vale, gracias, cuídate.    

Entrevista 2: Ciudadanas Venezolanas Residiendo en Bogotá 
 

Mónica Andreina Acosta Risso 
Edad: 32 Años 
Lugar de Nacimiento: Valle de la Pascua – Edo. Guárico 
Ocupación: Trabajadora Independiente 
Residiendo en Bogotá desde de 2014 
Fecha: 21 de enero de 2021 
 

María Gabriela Gallardo 

Edad: 28 Años 

Lugar de Nacimiento: Caracas 

Ocupación: Administrativa / Domicilios.com 

Residiendo en Bogotá desde de 2017 

Fecha: 21 de enero de 2021 

 

 

MA: Bueno mi nombre es Mónica Acosta vengo de Venezuela ehh tengo 6 años en 
Colombia llegué porque un amigo me brindó la oportunidad de venir a este país ya que 
en mi país estaba la situación un poco complicada eh al momento cuando llegué no dure 
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como dos meses consiguiendo buscando trabajo pero no tenía los documentos al luego 
puede sacar la visa de Mercosur y al mes puede conseguir un trabajo y en ese trabajo 
me desempeñé por 3 por 2 años y medio y fue un ambiente agradable fue una 
experiencia muy buena, realmente no hubo no hubo altibajo uno que otro comentario eh 
pero no tuve ningún inconveniente eh las personas fueron muy muy llenas de cariño son 
amables y bueno fue una buena experiencia, luego trabajé en domicilios.com donde 
también dure 3 años en ese trabajo no tengo nada que decir también con las personas 
con las que mantuve una relación este todas las personas fueron amables uno, bueno 
unos cuantos son pues son mis amigos hoy en día eh y por último trabaje también en 
restaurantes muy donde sí tuvo un inconveniente con la gerente de recursos humanos 
ya que me dijo que yo no podía desempeñar el cargo  

 

JE: ¿en tu último en la última digamos oportunidad laboral que tenías, en donde decías 
que pues con una jefa o con alguien del personal como que decía que no podía 
desempeñar el cargo por? 

 

MA: por ser venezolana por no conocer las leyes pero en ese cargo ya yo me había 
desempeñado en el trabajo anterior en domicilios.com 3 años entonces fue algo que no 
o sea pienso que una persona que esté más que todo en la parte de recursos humanos 
y sea la parte humana de la empresa que mal que fue esa persona la que me hizo este 
comentario por lo cual yo decidí o sea dije no tengo nada que hacer aquí, porque sabes 
es la cabeza de del área donde están trabajando entonces a quién a quién voy yo a 
decirle. oye me está pasando esto sí es ella la que debería dar el apoyo a nosotros como 
trabajadores entonces me retiré y pues nada de resto no tengo nada que decir no he 
vivido con no he vivido la experiencia una mala experiencia, uno que otro comentario en 
la calle cuando me escuchan el acento pero no, trato de no tomármelo tan personal 
porque también puedo entender que es un tema de que no todos vinimos a trabajar, 
también es un tema de que a lo mejor tantos venezolanos a las personas no o sea no 
les agrada por comportamientos de otro; entonces no todo el mundo entiende la parte 
cultural de que porque las personas son así, entonces trato como de llevarlo un poco 
más calmado que a lo mejor al principio.  

No la verdad cuando llegue que fue hace seis años no fue tan duro como sé que han 
pasado amigos y compañeros que han que han llegado hace dos años que es más 
fuerte la llegada de los venezolanos acá en Colombia. 

 

JE: vale muchas gracias bueno quieres pasemos con las mismas preguntas para para 
Gabriela por favor y muchísimas gracias tú Mónica por lo que acabas de compartirme. 

 

MA: gracias John 

 

GG: Dime John 

 



 
 

118 

JE: sí pues nada Cuéntame un poco de pronto pues cuál es tu nombre de dónde 
provienes a qué te dedicabas hace cuanto llegaste a Colombia y a qué te estás 
dedicando ahora  

GG: hay te escucha entrecortado  

JE: ¿ok nada como que me cuentes cómo te llamas eh hace cuanto llegaste a Colombia 
de dónde proviene a qué te dedicas en Venezuela y a qué te estás dedicando ahora en 
Colombia y pues cómo te has sentido en ese proceso?  

GG: bueno mi nombre es María Gabriela Gallardo tengo 27 años 28 perdón 28  este 
nada, yo llegué a Colombia en 2017 en agosto de del 2017 hace ya 3 años y alguito 
más eh pues allá en Venezuela me dedicaba pues a la política venezolana era parte de 
un equipo del equipo de un diputado por el circuito dos del Estado Miranda eh llega a 
Colombia por unas vacaciones vine a pasar unas vacaciones acá, eh pues sí el 
momento de decidir qué hacer para mi regreso pues veía que la situación en Venezuela 
iba eh o sea desmejorando cada día, no había como una solución a los problemas y 
pues en apoyo desde de mi tío por ese momento eh él me dijo cómo pues si quieres 
como echarle ganas quédate y pues así fue. Una vez estuve acá empecé a  trabajar en 
un Call Center eh ahí o sea con los compañeros de trabajo no tuve como un caso de 
xenofobia pues porque ya habían venezolanos trabajando allí y más o menos de las 
personas estaban como adaptada a la presencia dé, pero al ser un colcentri una 
atención en línea telefónica por las fallas digamos de ahí de la marca para la cual 
trabajaba se aprovechaban las personas que llamaban a la línea como de su molestia 
en decirte bueno que aquí no se habla de esa forma o que si uno no sabía dónde estaba 
o algo así entonces pues ahí sí hubo como ciertos casitos de xenofobia no; pero 
actualmente en el trabajo dónde estoy ahorita eh no la verdad el ambiente laboral ha 
sido muy grato y pues xenofobia sí dentro del trabajo o sea de frente no, pero por 
comentarios que hacen como entre pasillos pues se nota como la falta de conocimiento 
con respecto a determinada situación o algo, igual pasa algo muy curioso que es que 
pueden que compañeros te comprendan pero sí es una situación externa eh es como 
con todo respeto pero los venecos tal cosa no te incluye a ti hace como esa excepción 
allí bueno por experiencia también vivida no entonces al final uno también se pone como 
la capa y dice bueno uno no puede estar como pidiendo disculpas por lo que hagan los 
demás al final no es responsabilidad de uno. 

JE: Así es, vale, bueno ya ahorita ustedes me responderán en el orden que quieran cuál 
fue la principal el principal detonante para ustedes tomar la decisión de abandonar 
Venezuela 

 

MA: bueno el principal detonante fue la situación la situación país yo cuando me vine 
hace seis años en ese momento comenzaron o sea ya estaban las marchas la gente 
saliendo a la calle ya la policía era muy agresiva con los con las personas que salían a 
la calle ya había muchos muertos, ya era algo que se salía de las manos ya se veía 
venir algo que sabía que no íbamos a prosperar o no íbamos a lograr nuestras metas 
allá, entonces ese fue el principal detonante: la inseguridad y el saber que no digo para 
ningún lado la situación política y economía. 

 

JE: ¿y el tuyo Gabriela? 
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GG: básicamente y en consecuencia con lo que acaba de decir Mónica a la situación 
política en el 2017 2017 estaba en una situación bastante tensa no, eh y ya pues como 
para las fechas de agosto eh, yo estando acá eso pues se normalizó de una manera 
muy sorprendente eh en el sitio que pues la cantidad de muertos aumentaba y no 
pasaba nada la situación económica igual y políticamente hablando lo mismo además 
sumado al incremento de la inseguridad que  

 

JE: Si, te sigo escuchando. 

 

GG: Eh si todo iba en detrimento las colas para conseguir comida, la escasez absoluta 
de alimentos básicos y pues una inseguridad que se incrementaba día a día o sea allí 
todo iba en desmejora y no había posibilidades de crecimiento alguno ni de 
mejoramiento de la calidad de vida de uno 

JE: ¿OK vale muchas gracias y tu decías que también al igual que Mónica que en algún 
momento pues tenían como una persona que les había… que estaba digamos como ya 
residiendo en Colombia o algo así? 

GG: sí pues eh yo mi tío se vino a Colombia en el 2006 por allí, aproximadamente no 
tengo como que con claridad la fecha y pues nada el ya había como desarrollado ya una 
vida acá tenía un restaurante y eso, pero pues al momento de yo venir a pasar 
vacaciones eh y viendo la situación, pero le dije como o sea me quedo y él estuvo 
siempre a disposición de ayudarme como para poder estabilizarme y poder pues salir 
adelante acá  

JE: ¿ok y en estos 3 años cual sido cual ha sido como el principal o el caso que tu digas 
que haya sido como el mayor digamos atropello si es que lo ha habido o por el contrario 
el mejor acto digamos de acogida que de pronto hayas percibido digamos? 

 

GG: el mayor acto de atropello mmm pues fue en ese primer trabajo por una llamada 
que ese cliente decía como aquí no hables de esa manera tienes que cambiar tu forma 
de hablar aquí se estudia y no sé qué pues sin saber que la persona que lo estaba 
atendiendo la llamada es una persona graduada de la Universidad, por ejemplo. 

JE: De acuerdo 

 

GG: YY con una serie como de palabras. Sí, y ofensivas que pues al final del día no. O 
sea, no, no justificaban la molestia que ya podría tener con el servicio. ¿Qué es lo que 
se le ha prestado previo a?  

JE: De acuerdo 

GG: eh ahí la situación con mayor acogida, pues creo que los jefes que tenían los 
distintos trabajos. Que en los que me desempeñado acá siempre estaban como súper 
amables, a disposición de ayudar, este eh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
prestos a colaborarte con cualquier cosa, sacarte cualquier duda. Buscan también 
conocer la situación y el por qué. ¿Estás aquí cómo llegaste y en qué condiciones y 
cómo? ¿Cómo haces para vivir el día a día en un país donde eh No es donde tú naciste 
y que no nos cuentas como con una red de apoyo a mano? 
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JE: De acuerdo, Mónica está ahí también.? 

GG: Sí, sí estamos, ya te la paso. 

JE: a OK. Mónica, también mencionabas que. Que Eh también la había como un amigo 
o algo que te ha comentado de Colombia o algo así, cuéntanos un poco acerca de esto, 
por favor. 

 

MA: OK, bueno, mi amigo, mi amigo que me recibió él. Él fue él como que me dijo. Me 
impulsó también a que tomara la decisión de Venirme a Colombia porque, o sea, yo no 
lo tenía como mi mente. Yo sé que yo sabía que había una situación que estaba pasando 
en Venezuela, pero no estaba en mi mente. Salir del país hasta que él me dijo como 
que tienes que salir del país y la situación está grave y al momento no lo pensamos dos 
veces y me vine para acá, él me recibió, EH me ha sido como que. O sea, ha sido todo 
el apoyo que de verdad un necesité necesito y todavía lo tengo .mi amigo, igual es 
venezolano él. Él se lo trajo a la empresa para lo trasladaron de Venezuela para acá y 
él y el y cuando tuvo la oportunidad de ayudarme lo hizo YY sigue estando. Entonces 
siempre ha sido como ese apoyo, siempre, como ese refugio y eso YYY de verdad que. 
Es mucho, es mucho el apoyo. 

JE: Vale Muchas gracias, chicas, y otra. Una última pregunta, así que de pronto, bueno, 
un par de preguntas más sobre sus familias, los que están, los que se quedaron, los que 
se han movido a otros lugares como ha sido este desprendimiento YY su núcleo, 
principal en dónde se encuentra.  

MA: Bueno, mi mamá se encuentra aquí en Bogotá. Mi familia, mi abuela, mi tía y mi 
primo, que es una familia muy pequeña, siguen en Venezuela ahorita por la situación o 
sea la situación como ésta en el país, o sea mi primo tiene un negocio de comida rápida 
y con esos están ayudando este porque o sea la moneda allá el Bolívar no vale nada, 
pero todo se mueve en dólares y bueno, nada le ha ido muy bien, pero ellos siguen allá 
en Venezuela, mi abuela no, por la edad ósea de las personas que siempre dijo como 
que aquí no las da y no la sacaba a nadie. De allá no la sacaban, mi tía Este se quedó 
allá también por sus nietas y mi primo. Bueno, también renuente AA salir del país, 
entonces eh yo bueno, mi mamá y yo fuimos la que las que realmente salimos YY bueno. 
Nada 

 

 

MA: ¿Ya te paso a Gaby,  

 

JE: Vale  

GG:  Bueno, en mi caso, Eh. Yo vivo acá en Colombia, mi hermana vive en Barcelona 
mi tío, vive en Estados Unidos y pues. Mi hermano, mi mamá y mi tía vive en Venezuela 
así estamos distribuidos en estos momentos 

JE: ¿Vale? YY, por último, en. ¿Ya me han comentado un poco cómo ha sido el tema 
en sus trabajos, en sus lugares de trabajo y demás, me cómo ha sido la experiencia 
particular en la calle, en los espacios urbanos? Particularmente más, entiendo que 
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residen en Bogotá. ¿Entonces cómo ha sido este? Este tema dentro de los espacios 
urbanos de la capital de Colombia, particularmente.  

 

GG: John será que puedes repetir, es que se escuchaba entrecortado.  

 

JE: Decía que como ya me han comentado sobre cómo había sido en temas laborales, 
la integración, la interacción con las personas de sus trabajos, quería saber escucharlos 
un poco. Como ha sido en los espacios urbanos de la capital de Colombia, el trato con 
las personas.  

 

GG: Mire que uno aquí encuentre como. Variedad. Pero, o sea, de primera instancia 
uno no consigue. Cómo es ese rechazo o ese es esa distancia de repente, en el primer, 
en la primera interacción. Porque claro, pues al final la persona, no sé se te acerca como 
para preguntarte una dirección o algo. Y uno, le responde, pero siempre da el momento 
a bueno eres veneca verdad? es como más o menos. Como. Fluye la conversación allí. 
Y pues, al que no, no. No detecta como demasiado el acento, te hace creer que eres 
costeño y a veces, como pasa por ahí, desapercibido, pero. ¿Pero en promedio es así, 
o sea? ¿A menos que estés como en una situa..., en un lugar un poco denso en la 
ciudad y te escuché hablar o nos escuchan, hablar repente sale el comentario por allá, 
cómo esas venecas o algo así, Pero no, nunca te lo dicen como de frente a la cara. 

 

JE: Y en tu caso Mónica.  

 

MA: Bueno, en mi caso ha sido Eh sea más que todo como dice Gabriela más que todo 
ya cuando a uno le escuchan en el acento. Ha sido, por ejemplo, en el lugar antes de 
vivir donde estamos ahorita, estamos en otro apartamento y en la búsqueda del 
apartamento era. Era no, bueno, si son venezolanos, no esté en la calle, no hace, hace 
poco. Un alguien de la calle, nos, nos estaba pidiendo dinero, y yo le dije no, en este 
momento no tengo, me escuchó el acento y se nos vino detrás hasta la puerta de la 
casa porque la estamos robando. La comida del dinero a los colombianos YY fue como 
incómodo. Pero nada, pues o sea de resto de resto, como que uno lo ve muy normal YY 
trata como que vende den o no tomarlo como personales, de tomarlo, porque muchas 
veces, cuando si te hacen un comentario lo hacen como que jugando. Pero sabemos 
que a veces jugando hay un poco de verdad.  

 

JE: De acuerdo, Si no, pues nada, no sé si quieran contar algo particularmente adicional, 
de lo contrario, yo creo que ya no sé si más adelante tengan alguna otra y si me puedan 
permitir alguna otra pregunta más adelante, pero de momento, si tiene algo más que 
comentar, pues estaría perfecto. Y si no, pues ya podremos ir cerrando.  

 

MA: Bueno, por mi parte, yo creo que el momento no se me ocurre como otra experiencia 
que haya vivido acá, detenerla. También te la comento para ver si. Si te sirven esa 
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información, pero el momento no se me viene a la cabeza alguna otra experiencia que 
me haya marcado, no sé, Gabriela.  

 

GG: No hay yo, esta tarde voy a pensar en algo que te quería comentar, pero este 
momento se me olvidó, si lo recuerdo te lo hago llegar,  

 

JE: lo que podemos hacer también yo luego les. Lee, bueno, voy a detener ya esta esta 
grabación y lo que puedo hacer. 

 

JE: No se si eso lo podemos responder ahorita, como fue su traslado su traslado en 
términos si fue terrestre, aéreo, como se vinieron, qué documentos traían mmm, si fue 
complicado o no, este tipo de cosas y de pronto así rápidamente.  

 

GG: Bueno, te voy comentando. Yo me vine por avión, llegue al aeropuerto, o sea. 
Directo de Caracas-Bogotá. Ehh El proceso de llegada pues como te decía hace un 
momento, fue por motivos vacacionales. Entonces en ningún momento tenía como un 
documento. O sea, que me que me permitiera trabajar. emmm. Bueno te voy a contar 
Espérate a contar. Sin embargo, en ese primer trabajo, o sea, fue como por pura suerte, 
yo fui buscando trabajo, mira como que si tenía algún tipo de experiencia en. Para. Para 
para ventas telefónica entonces le dije que sí. Y bueno, como bueno, hoy empieza en 
la capacitación y estoy yo dije, bueno, ya me sumergí en esto, no tengo como una visa 
de trabajo, no tengo cedula o para ese momento tampoco tenía el permiso de 
permanencia y. yo dije Bueno, yo voy a asumir como todo el riesgo aquí. ¿Y si algo? 
Pues nada, me retiro y ya. Si, y pues nada, con el pasar del tiempo pude, cómo pude 
abrir Eh la cuenta con pasaporte me pudiera vincular a la eps con el pasaporte y todo, 
pues al momento no era como de vital importancia un permiso especial de permanencia, 
que es básicamente con lo que tú puedes estar legal acá o una visa de trabajo. 
Entonces, durante como 3 meses estuve así hasta febrero que pude sacar mi PEP 
porque ya había sellado un ingreso al país. 

JE: ¿De acuerdo? Okey muchas gracias, y dime.  

GG: Y que pues eso ya ahorita, hoy por hoy sí tengo cédula de extranjería y todo eso. 
Pero. Que, por cierto, es el documento más caro. Creo que en toda Latinoamérica para 
para adquirir. 

JE: ¿OK? Muchas gracias, Gabriela.  

GG: Bueno.  

 

MA: Y bueno. Y por mi parte, me vine también de manera aérea. Luego, después que 
estoy aquí, sí, cuando iba a Venezuela, si me iba por la frontera. Este y, pues nada me 
vine con el pasaporte. Eh al momento no tuve todo el documento de trabajo, saqué 
inicialmente la Visa de Mercosur, cuando las relaciones estaba no todavía no estaban 
totalmente quebradas con Venezuela y luego para poder seguir estando legal en el país. 
Me casé con un amigo colombiano el cual tengo ahora visa de cónyuge. Tengo mi cedula 
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de coño de mi visa mi cedula de extranjería que es por mi visa de conyugue y espero al 
año que viene para poder sacar la residencia y así poder separarme. 

JE: De acuerdo, muchas gracias, Mónica. Bueno, yo. De nada, chicas. Por ahora esto y 
pues luego Gabriela, si te acuerdas de ese otro tema que me querías contar, pues 
mandas un audio o lo que sea, y ahí vamos. 

 

Entrevista 3: Ciudadana originaria de Bogotá residiendo allí 
 

Sara Pacheco 

Edad: 34 Años 

Ocupación: Contadora Pública/Desempleada 

Fecha: 21 de enero de 2021 

 

JE: Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos con Sara cuéntanos, Sara un poco ¿cómo te 
llamas?, a qué te dedicas y háblanos un poco de ti y cuánto llevas viviendo en la ciudad 
Bogotá?  

 

SP: Eh hola, John mi nombre es Sara Pacheco, llevo viviendo ya 34 años aquí en la 
ciudad de Bogotá y pues qué he estudiado desde pues soy contadora pública, tengo 
una especialización en revisoría fiscal y auditoría externa y ¿Qué más?  

 

JE: Muy bien, OK  

 

SP: Ahorita, pues no estoy trabajando, pues por la pandemia. 

 

JE: ¿Cómo? ¿Cómo es vivir en Bogotá? ¿Tú me dices que tienes 34 años viviendo, 
viviendo? 

SP: Bogotá es sabroso 

JE: ¿De cómo ha sido tu experiencia en Bogotá, ¿cómo te sientes, como en la ciudad 
generalmente? 

SP: Pues vivir en Bogotá es sabroso, porque acá hay muchas oportunidades, lo que 
pasa es que también la sociedad, la misma humanidad se encarga de que esas 
oportunidades, no se den. Porqué, pues, por ejemplo. Yo soy contadora, pero jamás eh 
me he empeñado como contadora en ninguna parte, primero, porque pues no tengo una 
experiencia, siempre me desempeño en otras áreas menos que en la parte contable. 
Pero es por falta de oportunidades de las mismas empresas. Si. Entonces, por eso te 
digo, hay muchas, pero pues si tú no tienes experiencia, pues no te dan un trabajo. 
Entonces tu vas a conseguir un trabajo recién titulado y te dicen No, es que tú no tienes 
experiencia, entonces no me sirves. Entonces aquí en Bogotá es muy rico Toda mi vida 
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he vivido acá, el clima, la gente, eh los lugares son buenos, cómo todo lugar buenos 
lugares malos, regulares y ahorita con lo de la pandemia prácticamente la ciudad está 
como desolada pero pues todo va de acuerdo con los límites que está poniendo el 
Gobierno alcaldesa. Todo eso. 

 

JE: OK, Oye. Y ¿Cómo? ¿Cómo es la relación con las personas? Cuando tú estás en la 
calle, o sea, cómo se interactúa en general, cómo se vive en Bogotá, o sea. Cómo son 
las dinámicas con las personas como es en la calle, en los espacios urbanos como la 
interacción, sientes que son interacciones cordiales. ¿OO, qué tipo como es como como 
funcionan las interacciones en la calle?  

 

SP: Pues. O sea. La interacción depende de en que sitio estés no. Por ejemplo, si vas 
en un parque en un parque, Tú vas a encontrar gente muy agradable que puede 
compartir contigo un partido de baloncesto, por ejemplo. Pero si tú vas a una parte, 
como no sé el centro, entonces la gente se vuelve un poco más tosca. Porque, pues 
todo el mundo desconfía de todo el mundo nadie quiere mirar nada. Entonces a eso. 
Entonces eso depende en el sitio del lugar que estés con la gente que estés. 

 

JE: ¿OK y qué piensas sobre la migración de venezolanos en Bogotá? Bueno que 
pienso menos que es algo que es otra pandemia. Jaja No, pero ¿pero no aparte que 
sea una pandemia no? Pues es que es gente que realmente la está pasando muy mal 
realmente Bogotá le abierto una puerta grande a esta gente. Digamos que, en la parte 
económica, pero también siento que les hace falta. Más ayuda para sus hijos. Sí, porque 
tú vas al parque del tercer milenio. Y eso está inundado de venezolanos. Y enfrente de 
ese parque hay solo carpas y ves a cualquier cantidad de niños sufriendo de hambre, 
descalzos, sin ropa, pasando necesidades. Entonces, pues no hacemos nada acá, les 
brindamos una puerta, pero no nos hacemos realmente mucho por ellos. Entonces que 
vengan acá y en este momento de pandemia pues. Que la economía no es que sea muy 
buena entonces la migración venezolana. Esta realmente afectando tanto a la 
comunidad de la gente que ya vive acá como la de ellos, también o sea ellos vienen a 
buscar una calidad de vida, pero pues en este momento no la hay. No la hay ni para 
ellos ni para sus hijos, ni para nadie, y obviamente tienen más opciones, porque por lo 
menos acá malo que se vayan de pronto con un plato de comida en el día. Pero pues si 
hablamos de los niños, los niños necesitan nutrientes y necesitan actividades. Que no 
las encuentran en las calles y si pasan un riesgo muy alto, entonces estamos volviendo 
como la parte venezolana. Volvemos al mismo Bronx de hace unos años que teníamos 
acá en la Bogotá. La indigencia siempre va a existir y eso es lo que está haciendo la 
migración venezolana. acá no quiero decir que todos, pero si la gran mayoría la está 
pasando muy mal.  

 

JE: YY como es y cómo es el trato con las personas venezolanas, también previa y 
ahorita en pandemia, o sea como. ¿Hola, cómo ha sido esa esa relación con, con las 
personas, con los ciudadanos migrantes venezolanos? ¿Cómo ha sido el trato con estas 
personas? Ya has tenido,  
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SP: pues digamos 

 

JE: Has tenido oportunidad de interactuar con algunos.  

 

SP: Sí, claro, claro, total. Imagínate que yo mientras estuve laborando eh le ayudé a 
varias mmm parejas venezolanas eh. ¿Por ejemplo? Yo salía de mi trabajo y yo sabía 
que había una parejita en un semáforo, y en vez de yo darles plata, pues yo sabía que 
estaban pasando hambre, entonces yo pedía un almuerzo adicional del mío, iba y se los 
lleva para que la niña y ella pudiera comer porque era una bebé de meses. Entonces 
siempre he tenido ese trato con ellos porque pues es que aparte que o sea lo único que 
nos separa, o la única diferencia es que somos. Ellos, nosotros colombianos y ellos 
venezolanos, pero igual seguimos siendo los mismos seres Humanos. Entonces si he 
tenido La fortaleza o sea de interactuar con ellos y me parece que hay personas muy 
preparadas, demasiado estudiadas. Y que aquí, como en otros países, si tú no 
certificadas un estudio no te dan trabajo, pueden venir con una experiencia del mundo. 
Vienen doctores vienen contadores, he conocido gente muy preparada si. Conocí dentro 
de eso conocí una policía. De Venezuela y ella decía, yo allá soy policía. y a mí me sigue 
llegando mi dinero allá de policía pero eso no me alcanza para nada en Venezuela no 
tenemos nada no podemos comprar nada y por lo menos con eso se mantiene mi mamá 
y yo acá con lo que hago soy mesera, estoy buscando dónde sea y la vieja se logró 
enganchar para meserear y dejó de estar en la calle entonces si vez la migración 
venezolana realmente está afectando mucho la parte de aquí de Colombia, de Bogotá, 
pero pues también los entiendo, yo también si estuviera en el lugar de ellos, si tuviera 
que emigrar con mi hija, pues también lo haría porque pues primero están los hijos YY 
la mayoría de estos venezolanos vienen con sus niños o tienen abandonan sus hijos 
allá para poder al menos mandarle. Algo con la mendicidad que aquí Colombia o que 
nosotros le damos. 

 

JE: ¿Y dónde queda ese parque? ¿Tercer milenio que me contabas de ahora, en dónde 
está ubicado?  

 

SP: Ahí, ahí, en la estación, enfrente está, en las estaciones hay de tercer milenio 

 

JE: ¿Eso es un barrio al sur, en que zona más o menos está ubicado? 

 

SP: en el centro hacia el centro, al frente de la metropolitana de policía. 

JE: Ah OK, vale entiendo Me da mucha luz sobre. ¿Y más o menos desde que año crees 
tú que empezaron como a llegar muchos venezolanos a Bogotá, en que en que 
estamos? Ya que estamos hablando.  

 

SP: Uy, estamos hablando de que ellos llegaron a cada tipo tú ponle 2017. Más o menos, 
porque yo sí Como entre 2017, finales de 2017 2018 está empezando a mirar esa gente. 



 
 

126 

Que yo empecé a interactuar con ellos cómo en el 2019 Todo el año estuve 
interactuando con ellos, o sea, no te alcanzas a imaginar la cantidad de gente que ha 
venido a mi puerta. Yo les he dado mercado, yo les he dado ropa para los niños. He 
tratado de ayudarles. Eh diciéndoles dónde pueden ir a donde pueden recurrir pues para 
que: aquí el consulado trata de ayudarlos, pero no es tanta la ayuda porque por ejemplo 
abren la página para ellos se certifiquen o puedan trabajar con esa licencia acá en 
Bogotá y realmente las abren dos o 3 días y ellos a veces no tienen los recursos para 
meterse a internet. 

 

JE: ¿Vale?  

 

SP: Entonces, no, no es posible como realmente esa ayuda no es tan ayuda.  

 

JE: OK 

SP: Yo me encargué de que una señora pudiera entrar a la página y llenar esos datos y 
ni así. 

 

JE: y cuál crees tú sea la principal razón por la que los venezolanos hayan llegado acá? 

SP: Pues la excusa de todos es que su presidente no ha sabido gobernar o no ha sabido 
administrar los recursos que la Venezuela y Venezuela tiene bastante recursos 
realmente para ser una potencia.  

 

JE: OK, vale nada y tú, ¿qué piensas de cómo ves a los ciudadanos venezolanos en 
Bogotá, o sea como los has percibido en cuanto a haber tenido que dejar su país? 

 

SP: Pues lo que te digo o sea uno si, mira uno si piensa dejar sus países es como Yo 
creo que en el caso mío diría que si yo me fuera de mi país es porque quiero buscar una 
nueva oportunidad. Pero aún sabiendo que puedo llegar otra vez a mi ciudad y seguir 
replanteando mi vida sí. O sea, puedo irme para allá y me puedo devolver, y yo sé que 
tengo acá la misma oportunidad, pero ellos no, ellos. Allá sí se vuelven. Es porque tienen 
sus hijos. Pero pues que quieran irse a pasar, una necesidad por allá, hambruna, 
soledad eh desinterés, pobreza que es lo que se ve en este momento allá en Venezuela. 
Pues ha logrado que mucha gente se venga. Todos en algún momento tenemos el 
sueño de salir algún momento. Pero no es por no o sea No es no es no, siempre no es 
por necesidad algunos nos vamos por estudio otros nos vamos por trabajo, pero siempre 
vamos a irnos a buscar una oportunidad en cualquier parte y esta gente no lo hace sino 
para venir a buscar un trabajo y una comida, una estabilidad. Para mandarle a sus 
mamás, papás, su abuelita a sus hijos, a sus nietos. A todo eso entonces 

JE:  Sí,  

SP: esa es la gran razón, el hambre. 
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JE: muchas gracias, Sara esto, pues créeme que me ayudan mucho con la investigación 
que estoy haciendo y te agradezco por tu tiempo que pasen una bonita noche y estamos 
en contacto.  

Entrevista 4: Ciudadana originaria de Bogotá residiendo allí 
 

Ximena Báez Carrillo 

Edad: 34 años 

Ocupación: Marketing Digital / Empresaria 

Fecha: 1 de junio de 2021 

 

JE: Buenos días, Hoy estamos con Ximena Báez, ¿cómo estás? ¿Quisiera que todos 
nos contaras un poco de quién eres, a qué te dedicas? ¿Bueno, un poco, un poco sobre 
ti,  

 

XB: ¿OK?  

JE: Básicamente 

XB: bueno. Bueno, un gusto saludarte. Bueno, si soy Ximena Báez SOY marketing 
digital, trabajo con artistas en marketing de artistas en una agencia propia y he trabajado 
durante varios años como marketing en diferentes empresas. También como analista 
de medios y soy de Bogotá. Toda la vida he vivido en Bogotá. Tengo actualmente 34 
años. Estudié comunicación social y periodismo, pero toda mi experiencia en cuanto 
trabajo ha sido más que todo en marketing, sin embargo, eh si ejercí un tiempo la carrera 
como tal.  

 

JE: Súper bien. Felicitaciones y cuéntanos cómo es, cómo es vivir en Bogotá para 
quienes no son de Bogotá, por ejemplo.  

 

XB: Bueno, vivir en Bogotá es. Bueno, es muy bueno, a mí me parece que es ese. Es 
muy cómodo en cuanto al acceso que tienes a tantas cosas, ¿no? El hecho, por ejemplo, 
particularmente a mí me gusta mucho tener la posibilidad de acceder a todo fácilmente 
y en Bogotá se encuentra desde una piedra, una aguja hasta lo más grande que tú 
necesitas. Es muy grande y las distancias son muy largas. El tráfico. Es muy complicado 
en tanto en transporte público como en vehículo es muy complicado, son dos horas 
mínimo para poder atravesar eh medianamente la ciudad. Esto yéndole bien o en un 
trayecto corto bajito se gasta uno una hora, entonces en cuánto tráfico es muy incómodo 
en cuanto a acceso a contenido. Compras AAAA todo esto es muy, muy fácil. Bogotá 
creo que es una metrópolis pues pequeñita porque hay otros lugares que tienen, eh 
están un poco más desarrollados, más desarrollados, que Bogotá. Incluso hace unos 
días hablaba con una amiga que Medellín debería ser la capital porque tiene acceso a 
1000 cosas más. Diferente AA Bogotá, creo que nos hemos ido quedando un poco y en 
cuanto a desarrollo en muchos aspectos, pero a mí Bogotá me gusta, me gusta, no me 
gusta el clima.  
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JE: ¿Cómo es el clima? 

 

XB: Jeje no se sabe, en la mañana puede hacer sol, pero a las 2 horas está lloviendo 
como un diluvio y en la tarde vuelves a tener sol o sencillamente todo el día hace 
demasiado frío. Entonces nunca se sabe es un clima bipolar, no se define.  

 

JE: Vale, vale jeje y bueno, cuando mencionabas, que generalmente suele haber mucho 
tráfico y demás. Cómo es cuando estás en la, en los espacios urbanos, como es la 
interacción con las personas, generalmente como como son las personas en Bogotá, 
como suele ser la relación en la que las personas, generalmente en Bogotá.  

 

XB: Pues yo creo que hay un estigma muy grande siempre respecto a los bogotanos o 
a los rolos, y es que siempre han considerado que somos como mala gente, es como el 
comentario, pero creo que también ha sido causa de inseguridad y de Bogotá siempre 
ha recibido a los habitantes de todo el país, incluso habitantes de otros. ¿De otros 
países, EH? Y por la situación actual, de actual y hace varios años atrás, médicamente 
andamos un poquito preocupados por la seguridad y bueno, nos acostumbramos a estar 
prevenidos, entonces se acerca alguien a preguntar algo y la primera sensación es como 
tener cuidado, como tener cuidado, que nos vayan a robar o tener cuidado de qué nos 
van a decir, o si nos van a pedir algo también a algunas personas se les hace muy 
incómodo. Y la primera reacción es esa y de pronto, por eso nos toman como como 
personas difíciles, pero en la realidad considero que los bogotanos en general son 
personas muy abiertas, siento que no hay estos regionalismos que hay en otros, en 
otras ciudades del país que, si los he sentido más marcados, que he tenido la 
oportunidad de trabajar con gente de otros. De otras ciudades y muy regionalistas. En 
Bogotá siento que no es así, sin embargo, es la percepción que damos hacia afuera, 
pero siento que es más por tema de seguridad por tema de. Que generalicemos y todos 
sean. Gruñó gruñones hay excepciones.  

 

JE: Sí, sí, sí, sí, completamente porque, pues si finalmente también como digamos, 
perteneciente a otro departamento, sí. También tuve la experiencia de estar viviendo un 
tiempo en Bogotá YY estuve digamos próximo, y finalmente es como como también en 
los espacios en los que en los que puedes acceder y de los cuales te rodees 
mencionabas que aparte también de los Personas que emigraban o que llegaban a 
Bogotá algunas eran digamos del país o de otras regiones, y eh pues también llegaba 
migración internacional. En la migración internacional. Sé que la mayoría son 
venezolanos. ¿Qué piensas tú de esa de esa migración de venezolanos en Bogotá, 
particularmente?  

 

XB: Sí pues, el tema de la migración se ha dado siempre. Eh en cuanto a venezolanos 
y pues personas de otras de otros países, pero particularmente con Venezuela, pues 
tenemos una historia, no se hace esto, esto comienza desde el siglo 20 o antes, en 
donde comienza una migración, creo que casi en 3 facetas. En donde la primer parte de 
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venezolanos llegaron AA Colombia, en especial de pronto a Bogotá por ser la capital 
por un tema en concreto y trabajar en petroleras en Colombia. Este fue como el primer 
punto de la migración. Pero años después, debido a la expropiación en tanta 
expropiación de parte de Venezuela, a las clases medias, que estaban como un poquito 
más acomodadas, no estaban de acuerdo con esto, también decidieron venir a 
Colombia como a rehacer sus vidas y, finalmente, desde el 2015, creo más o menos 
así, acá pues había un hay un éxodo y un ingreso masivo de venezolanos a Colombia 
en general y a Bogotá. Pues Debido a la situación, obviamente Venezuela y pues 
buscaron hacia dónde, Dónde refugiarse en dónde encontrar un lugar donde 
medianamente sobrevivir, pero ya en este último punto no vinieron como con una, como 
en los casos anteriores que menciono, que quizá venían como con una idea, de pronto 
de surgir de venir a trabajar, traían algo de su dinero aún eh para invertir, sino en este 
último. En esta última oleada de migrantes, pues ya vinieron literal. A tratar de salvarse 
y a llegar a un lugar donde, obviamente en Bogotá, en Colombia, no estamos en una 
situación conveniente para recibir tanta cantidad de personas ni en cuanto a salud ni en 
cuanto a trabajo. Ni en cuanto a capacidad tampoco, ni siquiera de vivienda ni de 
espacio eh y pues les toca porque no hay de otra y pues él es la forma más sencilla de 
huir, entonces corrieron hacia los lugares donde fuese más fácil el acceso y el acceso a 
Colombia, pues era en el momento como la salida más rápida. Entonces creo que es 
entendible. Pero Colombia no estaba en la capacidad de atender estas necesidades, 
estas necesidades y pues empiezan a suceder a una cantidad de cosas con las que 
puedes hemos tenido que venir eh cómo soportando o no interactuando con ellos, y no 
ha sido fácil ni para ellos ni para nosotros, porque es difícil, es muy complicado.  

 

JE: Sí, completamente, pues entiendo tu postura y Por otro lado te quería preguntar si 
habías tenido oportunidad porque pues sí, han llegado una cantidad considerable de 
personas si has tenido oportunidad de relacionarte o tener, digamos como interacción 
con ciudadanos o Sí, migrantes venezolanos.  

 

XB: Sí, creo que yo creo que independientemente de todo y de la del nivel de interacción 
que hayamos tenido con venezolanos, creo que en Colombia ya todos hemos tenido 
interacción con algún venezolano en algún momento desde el transporte público en 
donde considerablemente hoy en día, no sé ahora por el tema de pandemia, porque 
realmente ya llevo un año en el que no salgo, no me muevo en transporte público, pero 
en su momento era más la cantidad de venezolanos que estaban vendiendo, por 
ejemplo los buses vendiendo en Transmilenio vendiendo en la calle. Qué cantidad de 
colombianos De verdad ya uno no veía a un colombiano vendiendo si no casi todos 
venezolanos. Entonces, desde ahí parte con partimos con una interacción en mediano 
grado, ¿pero hay interacción? Y en cuanto a algo más cercano sí tuve la oportunidad. 
En el barrio comenzaron a llegar muchas personas, muchos venezolanos y familias 
venezolanas. En un comienzo los arrendatarios, pues no estaban muy cómodos porque 
Pues, eran núcleos grandes y incluso arrendaban para dos o 3 personas y luego 
llegaban 10 más a vivir en un mismo apartamento, pues tenían que sacarlos, pues eran 
demasiadas personas. Y veíamos pues los conflictos. Lo digo porque cerca a donde 
vivo hay un edificio de apartamentos donde pues vi esta situación y estoy hablando de 
venezolanos que aquí si tuvieron acceso a una vivienda un poco digna, porque también 
sé de casos de venezolanos que viven el día a día pagando una habitación en el centro 
de Bogotá y que no tienen. Pues prácticamente ni, todo incierto, donde tienen todo 
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incierto. Eh más cercano no, creería que no, que no, no he tenido, solamente lo que he 
visto, lo que la poca relación que he podido tener con ellos y de comentarios de 
amistades mías, que, si han tenido una relación un poco más, más cercana con 
venezolanos  

 

JE: vale. Muchas gracias y. Cuando. ¿Digamos al has tenido oportunidad de hablar con 
algunos, cómo ha sido esa interacción? Si has tenido la oportunidad de hablar con 
alguno, particularmente sí eh No sé, me pregunto yo en ese sentido. 

 

XB: Sí pues, en un comienzo hay de todo, ¿no? Y creo que por la situación del país en 
general, porque ellos llegan en un momento al país en el que Colombia también está 
atravesando una situación muy álgida eh llegan en un punto de quiebre eh social luego 
se viene un tema de pandemia. Actualmente estamos viviendo una situación muy 
complicada de paros y donde está donde el mismo pueblo colombiano está exigiendo 
derechos. Y ya son cerca de 2 millones de venezolanos en Colombia. Que necesitan 
tener acceso AA muchas garantías de que quieren tener acceso a muchas garantías y 
que el Gobierno pues también está implementando algo de garantías, pero esta 
situación los hace revivir mucho lo que ya vivieron en su país, entonces creo que ellos 
venían bien, llegan con una situación en la que no saben qué futuro les espera dónde 
Quizá muchos no tienen acceso, ni siquiera el día a día. Hay temor de su parte, Hay 
mucha xenofobia en el país entonces, además de la inseguridad de su día a día tan 
complicado, entonces tienen que lidiar con una cantidad de situaciones en donde se ven 
ellos afectados por comentarios o por incluso agresiones, y estos súmale, pues la 
situación actual del país, en donde además reviven todos esos sentimientos de decir 
me salgo de mi país a buscar un futuro a resguardarme en otro lugar y en este otro lugar 
me siento igual y me siento reviviendo la situación que viví en Venezuela. Hemos llegado 
al punto de tener carestías en cuanto a alimentos en Colombia eh, hay una situación 
muy, muy similar en este momento, de lo que ellos vivieron en Venezuela. Y creo que 
ahí es donde nosotros de pronto podemos ser un poco más empáticos con ellos y 
entender un poco más la situación, porque pues hay de todo, ¿no? hay venezolanos 
muy correctos, muy honestos, que han llegado al país, así como también ha habido un, 
un grupo quizá minoritario, que han venido a hacer desmanes y hacer cosas que no 
corresponden y que no son buenas. Para nosotros ni para ellos, pero pues no se puede 
generalizar, entonces es un ambiente de zozobra, de miedo, de revivir la situación y 
pues de realmente como de cíclica, cómo voy a volver a vivir lo que ya viví. 

 

JE: Entonces decías que había varios oleajes, y entonces el último en el último, 
digamos, periodo en el que ¿Cuál es la sido el periodo más fuerte en donde has sentido? 
Pues que han llegado más cantidad de personas de Del país vecino.  

 

XB: Sí, creo que en este último ciclo que viene más o menos de los últimos 4 o 5 años, 
creo que es el flujo más continuo de venezolanos entrando a Colombia y como te 
mencionaba, tengo entendido que en las primeras dos etapas de bueno entre Colombia 
y Venezuela siempre ha habido un intercambio de gente jejeje moviéndose por la 
frontera. Todo el tiempo, pero pues ha habido puntos críticos en donde se ha visto una 
cantidad de venezolanos entrando a Colombia. La primera fue por un tema petrolera en 
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donde llegaron a trabajar acá petroleras en Colombia, pues esta esta población venía a 
trabajar, entonces mal que bien venían AAA generar ingresos tanto Para ellos como 
para generar trabajo en Colombia. La segunda, pues eh venezolanos de clase media 
con sus emprendimientos con algo de dinero que no estaban de acuerdo con la 
devaluación del Bolívar y que no estaban de acuerdo con el tema de expropiación en 
Venezuela y vienen también a invertir en Colombia, vienen de pronto a generar trabajo, 
hoy en día yo estoy trabajando con bisutería y me encontraba. ¿Con qué grandes eh 
compañías que son distribuidoras de insumos para bisutería son de venezolanos, 
incluso ellos están trayendo eh insumos de bisutería muy bellos, muy lindos, a unos 
precios medianamente aceptables, y pues creo que éstos hacen parte de la segunda 
oleada, entonces más que bien como que nos estábamos ayudando, pero en este último 
ciclo de 4 años a 5 años hacia atrás, pues son las personas que vienen buscando 
refugio, que viene sin ningún dinero que vienen a tratar de sobrevivir, es donde muchos 
entran a hacer mendicidad, muchos entran AA robar, lógicamente para poder sobrevivir, 
muchos entran también a regalarse en los trabajos, entonces la mano de obra aquí 
también se pone muy muy económica porque pues no es lo mismo, no cobra lo mismo 
colombiano a un venezolano pues las necesidades del venezolano esta, no pues yo me 
regaló, por lo que me den garantícenme la comida al menos garantíceme la dormida al 
menos y yo pues le trabajo, obviamente por sus necesidades, no? también es 
entendible, pero eso obviamente repercute en el colombiano, porque muchos 
colombianos perdieron su trabajo porque él Los dueños de empresas o los jefes podían 
consideraban que les iba mejor pagándole a un venezolano, mucho menos por un 
trabajo muy bueno porque además se esforzaban demasiado por conservar su trabajo, 
a diferencia de un colombiano que ya había tenías como su zona de confort y no daba 
el mismo nivel. Y ahí es donde todo comienza a dañarse de alguna manera, y a eso 
súmale la pandemia. Y Estados Unidos ha estado también girando algo de dinero al 
país para ayudar con el tema de Venezuela, con el tema de los venezolanos en 
Colombia. Entonces el Gobierno empieza a dar algunas garantías. Sé de casos que me 
han comentado de muchos niños que han perdido sus cupos en colegios porque se los 
han dado a niños venezolanos entonces empieza a generar en la sociedad un sinsabor 
en el que muchos dicen, tiene más garantías en este momento, los venezolanos que los 
propios colombianos. Para donde vamos nosotros? y súmale la situación actual en 
donde estamos luchando por derechos que son propios y en este marco de luchar por 
derechos propios para los colombianos se viene un programa de ayudas para 
venezolanos y para que ellos puedan legalizar su estadía en Colombia, entonces 
volvemos a sentir como la balanza, como como no tan en equilibrio, y ahí es donde se 
incrementa la xenofobia, se incrementan las situaciones en las que se culpan a los 
venezolanos de miles de males en Colombia, pero que simplemente el hecho de que 
estos venezolanos estén en Colombia, pues nos dan, nos han hecho sacar a flote estos 
problemas que no son originados exclusivamente por ellos, sino por situaciones que no 
se han corregido desde el Gobierno y desde la situación propia de Colombia desde hace 
años atrás.  

 

JE: Completamente, sí, ¿no? Definitivamente hay muchos temas allí circundando y ya 
casi que por finalizar me quedan, me restaban como parte de preguntas que ya las ha 
sido justamente con lo que has mencionado, pues ya las has ido tocado en diferentes 
formas, pero entonces ya específicamente. ¿Cuál crees tú que fue como la principal 
razón por la que los ciudadanos venezolanos dijeron me voy de aquí y llego a Colombia 
o llego a Bogotá, particularmente, cuál es esa? ¿Es la primera esa situación como tal, 
que tú crees que los llevó AA huir de su país?  
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XB: Bueno, obviamente la situación que estaban viviendo en el momento en que 
comienza. Hablo del 2015. Más o menos tenía la oportunidad en este momento de 
trabajar con un par de artistas venezolanos. Obviamente no voy a mencionar sus 
nombres, pero ellos tenían una estrecha relación con la Presidencia, con Maduro, con 
Maduro y en un par de encuentros, pues obviamente hablaban de las diferencias y de 
las comodidades que tenían ellos frente al pueblo venezolano, entonces ellos tenían la 
posibilidad de salir en aviones privados a conseguir alimentos, a comprar, lo que 
necesitarán no solamente en cuanto a alimentos sino a moverse en general en todo el 
entorno de que fuera en cuanto a comercio. Todo lo que necesitaron y tenían una 
seguridad exclusiva para ellos, moviéndose dentro de Venezuela y tenían acceso 
lógicamente a gasolina, tenían acceso, acceso a todo lo que estaba careciendo la 
población en ese momento. Entonces había unas diferencias muy marcadas, el pueblo 
no tenía alimentos, el pueblo no tenía gasolina. eh, ya hasta estaban vendiendo las 
llantas de los carros y los estaban deshuesando porque ya, pues no había ni como 
moverlos, pero podían vender una llanta para mirar, a ver cómo ganaban algo de dinero. 
El Bolívar estaba totalmente devaluado. Entonces creo que el país estaba en manos de 
unos pocos, con todas las garantías para esos pocos y el resto del pueblo muriéndose 
literalmente de hambre, porque, además, los que habían tenido los, los, los que eran 
clase media en su momento años atrás, en los que han tenido la posibilidad de migrar 
antes. En las oleadas que te comentaba, pues ya habían salido del país ya, pues la 
gente que quedaba quizá en Venezuela eran personas que estaban allí tratando de 
sobrevivir o sosteniéndose por dinero o ingresos de familiares que ya vivían afuera. 
Entonces, esta gente ya literalmente era la guerra del hambre eh necesitaban huir 
literalmente, huir y quizá por las fronteras, lo más cercano, pues eran los territorios 
países cercanos AA Venezuela y una de las opciones más fáciles era la frontera a 
Colombia. Entonces llegan a Colombia, obviamente no están solamente en Bogotá, 
están en todo el territorio colombiano, pero siempre todo el mundo busca la ciudad, 
busca la capital ahora eh pues, generar empleo para buscar empleo, para buscar 
vivienda, para buscar todo, porque se considera que en la capital es donde más acceso 
a todo esto se tiene, pero pues las cifras están regadas en absolutamente todo el país, 
entonces vienen netamente por tratar de resguardarse por buscar nuevos horizontes 
pero sencillamente, como dirían coloquialmente, con una mano adelante y la otra atrás, 
a ver qué pasa conmigo en Colombia. ¿Qué pasa conmigo en Bogotá? ¿Los que tengan 
familiares acá, Pues bien, ¿pero los que no? A sobrevivir como pudieran. Entonces, esa 
es la razón. Creería yo: por hambre, por necesidad, por no tener cubiertas sus 
necesidades básicas y pues por salir de ese infierno, no? Que creo que de alguna 
manera hoy en día los que estamos en Colombia lo comprendemos un poco más.  

 

JE: Vale, pues nada, creo que creo que has puesto muchísimo y has contribuido 
demasiado pues AA ese proceso de investigación el cual yo me encuentro no sé si 
tengas algo más que quieras de pronto comentar o alguna situación en particular que tú 
digas que recuerdes muy digamos muy, muy específica que nos quieras comentar o si 
no si de pronto mas adelante. ¿Te recuerdas de otra? Pues me lo dejas saber YY 
volvemos a conversar un poco al respecto,  

 

XB:  Sí pues, más que cualquier cosa, yo no estoy ni a favor ni en contra, obviamente 
es una situación que no se esperaba que a cualquiera le puede suceder. ¿Siempre he 
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tenido la misma postura de pensar, y si fuera mi familia?, si fuera yo los que 
estuviéramos en esa situación? Pues a uno le toca tratar de sobrevivir y tratar de arañar 
la vida, tratas arañar como tener un techo, como tener alimentación y hacia dónde ir. 
Hace unos días, precisamente por la situación de Colombia, hablábamos esto en mi 
familia y es como es momento de buscar a dónde irse, pero económicamente también 
requiere de un gran dinero, pues para no llegar como lo que estamos diciendo a llegar 
a ver qué pasa conmigo, y a vivir prácticamente en la mendicidad, si no tener un plan 
de vida en otro país. Obviamente no puedo estar en ninguna de las 2 partes, pero si 
efectivamente esto a Colombia le trajo, pues grandes problemas en cuanto a lo que te 
mencionaba en cuanto a educación en cuanto a salud pública en los hospitales, en la 
costa en especial se vieron muy afectados en cuanto a muchas mujeres embarazadas 
que tratando de salvar a sus bebés, llegaron AAA La costa a tener a sus hijos y pues 
nosotros en Colombia no teníamos, no tenemos la capacidad, ni humana ni económica 
para atender tantos casos de madres venezolanas teniendo sus niños y pues hubo 
también descuido para madres colombianas que estaban quizá en unas situaciones muy 
similares. Pero pues que se le dio prioridad también a ayudará a venezolanos. Entonces 
el problema no es si somos venezolanos o si somos colombianos. El problema es que 
el país no estaba en condiciones de recibir un número tan alto de migrantes de 
conservarlos en Colombia, de atenderlo de la misma manera y de darle las mismas 
oportunidades. Hoy en día con esta nueva ley que empezó a regir, creo que para que te 
de El, pero no sé si es del 2 de junio al 2 de mayo, en eso sí no estoy segura. En dónde 
está tratando como de legalizar un poco a los venezolanos y darles como un periodo de 
tiempo de 10 años en el que ellos pueden realmente legalizarse en Colombia y darles 
un poco de acceso a salud a colegios, a trabajos. Pues nada, y ahí como que nos hemos 
tenido que ir repartiendo lo poquito que hay, entre todos. Pero vuelvo y digo, no es un 
problema de nacionalidad, sino es un problema de Gobierno y de recursos colombianos, 
entonces creo que eso es lo que no entendemos y obviamente en nuestro propio 
desespero cometemos errores hacía nuestros hermanos también, pero pues es un tema 
de esto es lo que hay. Nos tocó vivir con esto y no hay más que hacer, posiblemente 
como lo veo muchos colombianos, vamos a vivir esto mismo, que vivieron los 
venezolanos durante estos años, lo vamos a tener que comenzar a vivir ahora, eh y 
muchos tendremos o tendrán que irse de Colombia a buscar otros horizontes donde 
quizá encuentren mejores garantías. 

 

JE: Vale Ximena pues nada, creo que ha sido muy, muy, muy, muy muy provechosa tú 
charla tu entrevista como como lo quieran llamar, pero definitivamente te agradezco 
muchísimo y creo que ya le daré detener la grabación aquí en este momento para por 
aquí  

XB: vale  

JE: Te agradezco muchísimo,  

XB: muchas gracias, gracias haberte podido aportar algo. 
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Entrevista 5: Ciudadana originaria de Bogotá residiendo allí 
 

Adriana Moreno Méndez 

Edad: 48 años 

Ocupación: Docente 

Fecha: 5 de junio de 2021 

 

JE: ¿Hola Adriana cómo estás?  

AM: Hola Sr. John, como me le va 

JE: muy bien, afortunadamente, buenas noches. Espero que tengas un excelente día y 
en este momento pues paso pueda a solicitarte, pues también te autorización para 
grabar esta. ¿Esta sesión será una entrevista? ¿Pues breve, EH? Quisiera como que 
conversáramos un poco sobre mi proyecto de investigación, adelante haré llegar 
digamos un, un documento, de que, pues se autorice, pues que la información sea 
utilizada obviamente con los fines para, para los cuales estoy utilizándola y eh pues 
como primera pregunta, antes que nada, quiero que te presentes, que nos digas. Pues 
tu nombre a qué te dedicas y que nos cuentes un poco sobre quién eres.  

 

AM: Bueno, mi nombre es Adriana Moreno Méndez. Nací aquí en Bogotá, tengo 48 
años. Soy docente de lenguas modernas, egresada de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, aquí en Bogotá. En este momento estoy terminando una maestría en 
dificultades del aprendizaje en la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí en Bogotá. 
Eh, llevo en docencia aproximadamente 20 años. Trabajando con niños en inclusión, es 
decir, niños con ciertas dificultades de aprendizaje, niños con síndrome de Down, niños 
con toda esta problemática que es el bum, porque si luego no pasaba, hace 20 años, 
que es el niño con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, este chico que te 
causaba ruido, un excelente clásico, ¿no sabías? Porque era, pero pues resulta que hay 
una dificultada. Hay una situación. Entonces empecé mi boom de educadora en un 
colegio. En dónde se trabajaba en este tipo de niños. Y dio la casualidad pues, de que 
como que tengo madera, como que tengo el feeling para este trabajo. Y adquirí mucha 
experiencia en el manejo, pues en el conocimiento de ese tipo de cosas, pero pues 
viendo la necesidad como de educar esa parte y de tener un título que acreditara pues 
mi experiencia en ese en ese en ese sentido me puse a hacer la maestría, ya la terminó 
en poco tiempo. A los 8 días afortunadamente ya terminé mi proyecto de investigación 
con una compañera de la Universidad, que, pues maneja un tema, pues no es 
directamente con dificultades del aprendizaje, pero si es con lectura en niños, en 
preescolar, con algo que se llama la conciencia fonológica, entonces es enseñarles a 
los niños a leer. Escuchando, manejando la parte de las sílabas, manejando el  fonema 
como tal y que ellos vayan identificando palabras y que a la vez vayan no sólo 
visualmente, sino también a punta de oído, por decirlo así, vayan aprendiendo a leer. 
Entonces el proyecto pues se dio se hizo en un colegio. Acá en Colombia, pues hay dos 
tipos de educación, hay una educación privada, y una educación pública. ¿Yo trabajo 
en un colegio privado, mi compañera trabaja en un colegio público y ella es profesora y 
es docente de preescolar o de primera infancia, cómo se llama entonces lo aplicamos 
en el Colegio de ella, pues porque obviamente por esta situación de pandemia el 
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proceso como tal de investigación para llevarlo a cabo no se pudo realizar, o sea, solo 
se dejó como una estrategia; más no se pudo plasmar como tal porque no teníamos 
estudiantes en que en quienes hacerlo entonces hicimos la estrategia de aprendizaje, 
creamos un documento que se llama una secuencia didáctica para implementar ciertas 
actividades de clase que pudieran trabajar los niños. Obviamente teníamos un grupo de 
25 estudiantes en transición que se redujo a 9 estudiantes con los cuales se hizo el 
primer unos primeros pinitos para desarrollar todo este proceso y ya lo logramos, ya 
estamos para lectura de jurados, a ver cómo nos va con el documento, ya mandamos 
el artículo investigativo para una revista acá en Bogotá de la Universidad de La Salle y 
mirar a ver, pues que nos sale, ¿no? A ver qué que funciona y qué futuro veo. 

JE: Felicitaciones por ese proyecto de Adriana, yo te quería hacer unas preguntas ya un 
poco también con relación a justamente también con mi proyecto de investigación, que 
estamos también finalizando la maestría y, antes que nada, pues te quería comentar, 
pues que estaba tratando de plasmar respecto de las dinámicas de integración social 
que se han venido gestando en la ciudad de Bogotá con los ciudadanos. Migrantes 
venezolanos y pues antes de hablar ¿Justamente de ese tema, puntualmente te quería 
preguntar cómo es vivir en Bogotá? ¿Tú me decías que naciste en Bogotá no? todo el 
tiempo has vivido en Bogotá y cómo es vivir en Bogotá? Cuéntanos un poco.  

AM: Bueno, a mucha gente no le gusta Bogotá, a mí me gusta Bogotá por todo, yo soy 
amante de la historia, de todo el proceso histórico, eh de pronto porque mis padres son 
de esa época en donde Bogotá empezó a retumbar mucho a nivel eh histórico con todos 
los caudillos. Con todas, las situaciones que se presentaron y pues mi papá lo vivió muy 
de muy primera mano y él nos contaba las historias como anécdotas de vida. Entonces 
yo creo que desde Chiquita yo siempre escuché que mi papá hablara de Jorge Eliecer 
Gaitán, EH Hablando de los presidentes, hablando de primera mano y pues él, un 
hombre de pueblo. Porque el no era de aquí Bogotá, él era un hombre de pueblo, pues 
él contaba las historias a su forma y uno se acordaba eso. Entonces a mí Bogotá me 
encanta, a mí me gusta Bogotá. Pese al ruido, a la cogestión, a la gente, a los migrantes, 
a la inseguridad, a muchas cosas que se presentan, porque yo digo que no sólo en 
Bogotá, en todas las ciudades se presenta, lo que pasa es que. Tú miras las cosas 
desde la óptica que les da, entonces 

 

JE: Finalmente es la capital del país.  

 

AM: Si, claro, sea eso, esta es una ciudad donde todo el mundo vive, viene de todas 
partes, vienen de todas partes, primero de todas partes de Colombia y que por la 
posición geográfica de Bogotá todo el mundo tiene que pasar por acá. Todo el mundo 
pasa, sea que vengan. Del Sur tienen que pasar por acá para llegar hacia el norte, sea 
que vengan de Venezuela, Centroamérica tiene que pasar por Bogotá, es necesario por 
que el camino va por ese lado. Entonces Bogotá vive inundada de mucha gente de 
mucha cultura, esta es una ciudad en donde hay de todo, hay todo tipo de lenguaje, hay 
todo tipo de Cultura. Todo tipo de comida tu puedes ir a una esquina y encontrar arepas 
venezolanas, puedes ir a la otra y encontrar empanadas vallunas. Puedes ir a dos 
cuadras más y encontrar una bandeja paisa, o sea, a nivel gastronómico, tenemos todo 
lo que tú quieras, a nivel cultural sí lamentablemente en la ciudad se ha visto muy 
vulnerada frente a toda esta congestión de migrantes que han llegado por su situación 
en el país. En Venezuela, por ejemplo y Venezuela, pues desafortunadamente, como 
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que llegó todo lo malo, por decirlo porque no sólo llegó la persona que necesitaba, sino 
que llegaron a delinquir aquí también. Entonces se aumentó la inseguridad de la ciudad, 
en el sentido de que aquí también había necesidades y había gente que necesitaba, no 
en tanto necesitaba, porque no hay que justificar el robo ni el daño a otros por necesidad, 
sino que estaba. Eso ya estaba establecido, por decirlo así en los grupos de 
delincuentes por xyz y llegaron a los migrantes venezolanos por sus necesidades. 
También porque obviamente conseguir trabajo, obviamente mantenerse, mantener 
familia, mantener una cantidad de situaciones en donde deben venir de un país, en 
dónde tenían muchas carencias y que de pronto llegar a un país acá llegar a padecer lo 
mismo, pero pues pueden buscarlo con mayor facilidad, obviamente pues incentivo 
mucho más la situación. Ahora bien, ahorita, la situación política del país no está muy 
fácil, no está muy manejable. Y si vemos en las noticias desde un mes hasta acá, todo 
explotó. O sea, tenemos protestas, tenemos situaciones de hambre, tenemos 
situaciones económicas bastante fuertes porque muchas familias se vieron afectadas. 
Tenemos la situación de los migrantes, tenemos la situación de los pobres que ya eran 
pobres y ahora son más pobres que antes. Entonces, todo esto ha generado un caos 
total a nivel cultural aquí en Bogotá, y pues uno ve gente, ve niños, ve personas que de 
pronto tú no podías tener una expectativa, o una perspectiva de que pudieran estar 
pidiendo, pero la vez pidiendo limosna y si no los ves pidiendo limosna, entonces vemos 
a los más vulnerables atracando. Ya no es solo por un celular, matan por cosas 
absurdas, o sea, y uno dice por Dios por un celular mataron a un muchacho, o sea cosas 
que uno no puede creerlo, pero esto sí están pasando. Bogotá frente a toda esta 
problemática, tiene cosas también bonitas, o sea el nivel de la cultura, la historia en 
Bogotá es Muy chévere, ir al centro histórico que desafortunadamente ya ahorita no 
hemos podido salir porque la pandemia nos ha limitado mucho estas salidas, pero a mí 
me encantaba ir al centro histórico de Bogotá. Eh pasear a la plaza de Bolívar mirar la 
arquitectura de la ciudad, mirar las iglesias que hay en el centro, o sea las capillas y las 
iglesias, todo muy, muy bien. En tantas cosas que uno dice wow hace poco estuve en 
un colegio que se llama el Colegio mayor de San Bartolomé, que fue el primer colegio 
fundado aquí en Bogotá desde la época de la Colonia. Te puedes imaginar la cantidad 
de historia que tiene ese colegio. Tú llegabas y mirabas los cuadros en los corredores 
que había promoción de 1945, promoción de 1921, y yo decía, por Dios. O sea, esto es 
una cosa y unas fotografías, todas viejas, pero uno las veía y decía uy fuepucha que 
cosa tan chévere. Todo eso me fascinaba. Que contaban también por Bogotá en la parte 
del centro tiene muchos socavones, tiene muchos, muchos túneles. Sí por donde sacan 
a veces al presidente para para, para Evacuarlo, para que no pase por la calle, sino que 
tienen que sacarlo por la parte de abajo de él, por los puentes, por los túneles que hay 
y esos túneles están desde la época de la colonia. Desde que pasaban pasaba o 
sacaban desde la época de la independencia, tenían que pasar por ahí todos aquellos 
todas esas personas que peleaban, o que luchaban por nuestra independencia. Salían 
por esos túneles que los que los hicieron los diseñaron, pues fue para de ese fin. 
entonces uno decía que… a mi me encanta mucho el contexto histórico de Bogotá. 

JE: y justo también te iba a preguntar, perdón, justamente también cómo era eso porque 
Bogotá lo bella y cómo es la interacción también en los espacios urbanos, cómo se cómo 
se interactúa también en Bogotá como, tú, como bogotana, como vives esa dinámica 
cuando tienes la oportunidad digamos de salir y estar en… fuera digamos bien sea ...  

AM: desafortunadamente nosotros los de Bogotá nos distinguimos por ser como muy 
serios, ¿no? como muy parcos, como que somos de pocos amigos. Tú vas por la calle 
y tú no vas saludando a todo el mundo como tú vas a un pueblo aquí en Colombia, y 
todo el mundo te saluda como si tú fueras el conocido, así Llegarás al pueblo. Ese mismo 
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día mejor dicho como si te conocieran de toda la vida aquí en Bogotá a veces no pasa 
eso, la gente es muy prevenida, la gente vive muy nerviosa, asustada precisamente por 
la inseguridad, por qué. Ya sabes que si tú si te preguntan una dirección y te pasan algo 
a la alguna droga, alguna vaina tiene el papel, pasaron o la persona se acercó mucho y 
te puso un alguna vaina, algún… Como te digo yo como escopolamina, alguna vaina 

 

JE: Somnífero, lo que sea 

 

AM: sí alguna una vaina así, y te asustas, o sea, tú vives prevenido, tu subes al 
Transmilenio y tienes que andar con tu maleta, con tus bolsillos, mirando todo el tiempo, 
porque pues te da miedo que te hagan cosquilleo y te saquen lo poco que tienes. 
Entonces, uno vive muy prevenido, o sea, vive muy prevenido y vive algo se vive algo 
temeroso frente las cosas. Pero pues eh yo digo que eso hace parte de la cotidianidad 
de la ciudad, mmm yo no soy usuaria frecuente del transporte público acá en Bogotá, 
tengo el privilegio que el sitio de trabajo me ofrece, una ruta, entonces ruta puerta a 
puerta tipo colegio eh me dejan en mi puertica me recogen en mi puertica, y yo no tengo 
ningún problema. ¿Entonces, mi interacción con las. con el transporte público diario no 
lo tengo, pero si escucho sí veo las noticias y veo mis compañeros que algunos toman 
transporte y obviamente la ciudad se pone caótica, ahoritica en este momento con tanto 
paro, con tanta cosa, han vandalizado muchas estaciones de Transmilenio, han dañado 
muchas estaciones que eran un punto central de alguna de algún punto de Bogotá y a 
la gente le toca caminar trasladarse de estación en estación porque no hay donde coger 
un Transmilenio, entonces, a veces uno ve las noticias y  ve las manifestaciones, la 
gente caminando por la calle, no por la manifestación, sino porque tienen que llegar a 
su casa. Gente que sale de las 5:00 de la mañana y se cuelga un a un a un camión, o 
se cuelgan a un carro. Ahí cualquiera para que lo saque y los lleve a ciertos puntos, 
porque no hay cómo movilizarse entonces, pues todo esto ha generado cierto caos y 
ciertas situaciones, que la gente se pone a pensar y uno dice tenaz ¿EH? Nada. ¡Sigue 
siendo Bogotá una ciudad bonita! Para mí, una ciudad que tiene mucho que mostrar. eh 
¿Tú que viviste aquí un tiempo siendo de otra ciudad? Pues te diste cuenta de que hay 
mucho por conocer. Hay mucho que explorar. La Bogotá nocturna es muy bonita eh...  
los centros comerciales que hay. Los sitios históricos, conocer Monserrate, ir a tomar 
ajiaco en Puerta Falsa allá en el centro, que es un sitio, el restaurante más antiguo de 
Bogotá se llama Puerta Falsa y allá te sirven el ajiaco en vasija de barro y cuchara palo. 
Es muy, muy original, cosas así, no así también vayas hacía el norte de la ciudad, pues 
vas a encontrar sitios muy bonitos, también y muy elegantes al nivel de nosotros dos 
querido John y lo mismo, pues si vas hacia el sur también encuentras infinidad de 
situaciones, de barrios, de cosas, de costumbres. Y vas a encontrar infinidad de 
personas que vienen de otras ciudades a establecerse aquí a Bogotá, porque es un sitio 
para vivir, es un sitio para para trabajar, para estudiar, porque pues obviamente aquí 
esta ciudad tiene unas muy buenas universidades, sin demeritar las otras. Que hay 
alrededor de Colombia, porque sé que hay muy buenas, pero pues aquí hay un pull de 
universidades muy bueno. Los eh, vivir aquí en Bogotá puede ser costoso para algunas 
personas, pero es un buen vividero, o sea. Encuentras cosas de inmediato, o sea, no te 
quedes, no tienes que esperar a que el señor de la tienda abra a las 10:00 de la mañana 
para comprar algo, sino que tú, desde las 6:00 de la mañana tienes comercio activo 
hasta las 10 o 12 de la noche.  
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JE: Una pregunta ahora que justamente muchos llegábamos a Bogotá porque yo en su 
momento también llegué a Bogotá eh. Así como han llegado personas desde el interior 
del país también han llegado, pues migrantes YY migrantes venezolanos. Claramente. 
has tenido relación con migrantes, digamos encuentros e interacciones, ¿cómo ha sido, 
¿cómo han sido estas estas relaciones con estas personas? ¿En qué condiciones o 
cómo se han presentado?  

AM: Sí, he tenido compañeros de trabajo que han llegado aquí buscando oportunidades 
como docentes. Eh, tengo en este momento un compañero que es profesor de 
matemáticas, pero él allá en Venezuela era ingeniero de sistemas. No sé cómo funciona 
el proceso pedagógico allá, pero pues parece que él tenía un título en pedagogía con 
esa ingeniería. Entonces eso le facilitó acá en Colombia poder trabajar. Y pues de 
trabajo con él ya casi 4 años 5 años, y bien. También conocí un profesor de inglés en la 
misma situación, sólo que el vino, pues buscando una beca para trabajar aquí en Bogotá 
eh no era una beca, era como un patrocinio, por decirlo así. Lo consiguió allá en su 
ciudad él es de Maracaibo y él vino aquí a Bogotá. AA trabajar en inglés y pues consiguió 
trabajar un tiempo, pero se dio cuenta que es más lucrativo trabajar en un callcenter. 
Entonces le ha ido mejor en el callcenter Entonces, el hombre ya lleva como 3 años 
trabajando en el callcenter y bien sea ya él está él, él se estableció aquí en Bogotá, 
obviamente, pues él gana dinero para mandarle a su familia en Venezuela, porque pues 
él tiene su familia en Venezuela y pues su familia está bajo la condición política que 
tienen allá en Venezuela. Pero él tiene una hermana con una discapacidad. Entonces 
el Gobierno, frente a eso, allá como que les presta más ayuda en estas situaciones y él 
lo que hace desde acá desde Colombia, contribuir con dinero para poder ayudar a su 
familia allá en Venezuela y mantenerlos a un cierto nivel de vida. Que hay allá. ¿Qué 
otros venezolanos EH conocido?, pues desafortunadamente los que uno ven en 
Transmilenio cuando sale los que piden los que llegan con 4 o 5 muchachitos y una 
embarazada eh y uno dice por Dios, vienen de todo eso y todavía. O sea, embarazos 
en este momento, como que uno dice por Dios, o sea, cuídense al menos, yo sé que las 
ganas y la necesidad pueden ser muchas, pero hombre, ¿un niño? un pan?, una, una 
comida más es y más de un bebé que pueden nacer con una cantidad de situaciones 
pueden, bueno, en fin. ¿Eh? Todo lo que tu encuentras en la calle, a veces que los ves 
pidiendo en la calle, que los ves con maletas, andando por todos lados, porque así los 
encuentras entonces bueno uno dice que no todo el mundo llegó con la condición o el 
amparo dé. Mis hijos también tienen amigos. ¿Tienen EH, Eh? Compañeros o amigos, 
más que todo que llegaron aquí antecitos de que empezara todo el conflicto venezolano. 
Llegaron acá y se establecieron eh porque obviamente alguno de los padres era 
colombiano y en algún momento de su vida se fue a Venezuela a vivir porque Venezuela 
era un buen vividero hace un par de años, entonces establecieron su familia allá, pero 
cuando vieron todo este boom toda esa situación se regresaron acá. Sí consiguieron 
otra vez sus cosas se organizaron. Pero pues sus hijos, y todo es un. Su contexto 
familiar es venezolano, entonces mis hijos comparten tienen amigos ahí también por 
ese lado. No sé quien más, así, o sea, vecinos, no tengo eh venezolanos aquí no, no 
hay vecinos venezolanos, pero pues sí, cómo comparto compañeros venezolanos o sea 
comparto mi trabajo con algunos de ellos. Y ya creo que hasta ahí llega mi bagaje 
cultural.  

 

JE: Y ¿Cuántos y cuánto más o menos en qué año fue que empezaste a sentir como 
una llegada, como bastante amplia de venezolanos en Bogotá?  
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AM: 2015 2016 empezó a sentirse ese boom apenas empezaron las situaciones con 
toda esta situación venezolana eh y la migración venezolana, pero en especial cuando 
subió al poder, Maduro es el apellido del actual?, se vio más fuerte esa situación. Con 
el anterior presidente se me olvida el apellido vea mi memoria,  

 

JE: Chávez  

 

AM: con Chávez. Gracias, qué pena. Con Chávez, obviamente se mantenía como cierta 
imagen y parafernalia. Me parece a mí, pero el hombre mantenía como Sus errores, los 
mantenía dentro de su casa, sí. Eh Maduro, como que explotó toda esta situación YY 
como que sacó a todo el mundo y el que no quisiera, pues váyase. Entonces pues sí, 
fue complejo, fue complejo, pero desde el 2015, se empezó a evidenciar ese ese boom 
de venezolanos de ver niños, de ver familia, de ver mucha gente en la calle. De origen 
venezolano, o sea, no sólo eran las personas habitantes de calle de Bogotá sí, sino que 
ya encontraste personas de otros de otro país haciendo esta misma función. ¿Entonces 
era como para mí, fue impresionante, ¿no? Porque yo siempre he visto al extranjero 
como como la persona que siempre llega aquí. AA prosperar, no, No mendigar, sino a 
prosperar. Y desafortunadamente eso es lo que hemos visto. O sea, mucho venezolano 
mendigando mucho venezolano con necesidades, mucho venezolano, con niños con 
hambre eh trajinando el día a día, viviendo en sitios o en lugares aquí en Bogotá, que 
no son muy respetables, por decirlo así. Eh que tú los escuchas diciendo que tienen que 
recoger 5000 pesos, 10.000 pesos para poder pagar la noche y en la zona marginal del 
centro, donde habitan prostitutas y cantidad de cosas que tú ves. Entonces, uno dice, 
bueno, pues qué triste, qué triste, que todo sea así. Y que nuestro país en este momento. 
A futuro puede pasar la misma situación. O sea, la situación política en Colombia está 
muy fuerte entonces uno se pone a pensar YY ojalá no lleguemos a ese extremo, ¿no? 
que se puedan arreglar las cosas y que todos se solvente, pero si angustia si angustia 
porque tenemos el ejemplo de los de Venezuela y a uno le angustia estar en esa 
posición, ¿no? o sea llegar del extranjero a pedir AA mendigar, a humillarte. Cuando en 
tu casa, en tu país tenías todo y acá llegas a andar por las calles. A que tus hijos vean 
y tengan experiencias de vida muy diferentes a las que tú tenías porque no tienes las 
condiciones para darles algo mejor, pues me parece muy triste, o sea, me parece triste 
esa situación. 

JE: completamente y ah yo tenía un guioncito aquí, pero ya hemos resuelto varias de 
estas preguntas porque pues ya hemos acotado algunos de sus puntos con tus 
respuestas que me has dado, pero pues. ¿Entonces, cuál crees tú? Digamos una 
pregunta que me queda allí suelta, que ha sido como esa esa razón principal que ya me 
lo has esbozado un poco esa razón principal que ha hecho que todas estas personas 
migren hacia Bogotá particularmente. De Venezuela me refiero.  

 

AM: Porque el auge económico que tenía Bogotá hace unos dos años podríamos decirlo 
así, era muy bueno. O sea, aquí la gente se rebusca y puede vivir del rebusque, por 
decirlo literalmente porque se paga, porque se trabaja porque obviamente, pues no es 
lo más remunerado. Pero tú tienes con qué vivir, o sea no, pues no puede, te paguen 
un salario mínimo aquí nivel Bogotá Colombia, pero puedes vivir.  miserablemente, pero 
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puedes vivir por siglos y EH, Yo creo que todo mundo llega aquí a Bogotá buscando un 
futuro, buscando mejorar su economía buscando mejores condiciones de vida. Porque, 
pues obviamente es una urbe, es una ciudad, es algo muy grande que te puede ayudar 
en muchas cosas. Y pues la posición geográfica de Bogotá, o sea, eso es un punto a 
favor y en contra, por decirlo así, porque a favor, porque pues trae mucha cosa nueva. 
Pero en contra porque trae muchas cosas también. Entonces que, siendo un punto tan 
central y vulnerable de tantas cosas, pues nos vemos con el migrante venezolano, nos 
vemos con los con la sí se puede llamar también migración. Las personas que vienen 
de otras ciudades de Colombia. Entonces eh todo esto venga aquí y eso se vuelve aquí 
como una sopa de dialectos de lenguaje y de costumbres, eh de música, de Cultura, en 
donde tú aprendes un poquito de todo, o sea, sólo es escuchar y tu ves, eh se escucha 
escuchar vallenato en una casa. Puedes escuchar música de cantina en la otra, salsa 
en la otra, en fin, puedes escuchar todo tipo de música. Puedes escuchar todo tipo de 
dialectos y lenguajes, y de jergas. ¿Sí?, entonces tú sabes de dónde, Cuál es el origen 
de la persona, por su vocabulario, por su costumbre, hasta por la forma de vestirse, la 
gente que viene de ciudades de clima cálido pasa mucho con los venezolanos que ellos 
son de su clima, el clima no es un clima de montaña, por decirlo así, pero si es un clima 
cálido, calientico entonces ellos andan muy escuetos, andan con esqueléticos andan 
con chorsitos y en Bogotá hace frío. Y uno los ve y dice hijuepucha, pero cómo así que 
no tienen frío, o sea, yo ando con ruana, mire, yo soy ya cuchita de ruana, entonces uno 
dice, no, Dios tenaz, o sea una cosa loca, pero hay gente que anda aquí en Bogotá de 
chancletas, chorsito y camiseta esqueleto, como puedes encontrar. Al cachaco con 
bufanda, con saco, con boina y andando con bastón, porque es la cosa más cachesuda 
que aquí en Bogotá, entonces pues uno encontraría, o sea todo, uno encuentra de todo. 

 

JE: Gracias Adri y otra pregunta ya para finalizar, según como ahorita me habías 
comentado que ya habrás tenido relación YY habías compartido con tenías compañeros 
y demás, ¿cómo había sido esa esa? ¿Cómo ha sido tu relación? Particularmente con 
las personas de Venezuela. 

 

AM: Me parece que son gente amable, Eh Obviamente, pues, a veces uno siente como 
como que son como muy prevenidos también frente a muchos aspectos. Pero vienen 
con una meta clara, ellos vienen es a trabajar. Vienen a aprovechar las facultades que 
tiene, el hecho de ser legal en este país y poder tener un buen empleo. El hecho que 
aquí no te piden de pronto para para un migrante venezolano que tenga estudios en 
Universidad venezolana no le piden una homologación de sus de sus, de sus 
credenciales para poder trabajar aquí en Colombia, por ejemplo. Como sucede con los 
bogotanos, con la ciudad, con los estudiantes o, por ejemplo, con los que tienen 
maestrías en el exterior, ¿Sí?, porque lo he vivido. Esas maestrías en el exterior tienen 
que homologarlas acá Para poder trabajar y hacer convalidarlas entonces uno decía 
que es como, es como de desequilibrado el sistema, ¿no? Les permite a los que están 
de afuera venir y trabajar acá con sus títulos, pero a nosotros con nuestros títulos que 
tenemos de afuera no nos dejan trabajar acá porque nos piden una cantidad de papeles 
para poder acreditar esos estudios. Hace poco leía la historia de un de un médico. El 
hombre hizo la especialización en España, se especializó en algo loco en medicina. Y 
hombre trató de practicar aquí en Colombia y no lo dejaron, duró 5 años tratando de 
homologar su título de especialista aquí en Colombia. Y le tocó amarrarse literalmente 
enfrente a el Ministerio de Educación. Aquí para que le homologaran los papeles porque 
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aquí no se los querían homologar y el hombre tenía era el único especializado en lo que 
había estudiado y se necesitaba con urgencia. Y nadie le hacía caso. Entonces el 
hombre empezó a llamar a los medios, utilizó redes sociales, armo el show, armó la 
bomba hasta que lo homologaron, pero es muy triste que un profesional sí. que estudia 
en el exterior porque desafortunadamente es más práctico y es mas económico estudiar 
a veces por fuera que estudiar aquí adentro en Colombia por muchas situaciones eh no 
pueda homologar sus estudios para para generar un ingreso. Y entrar a una Universidad 
colombiana, hacer una especialización o una maestría es un gasto muy grande. 
Entonces, si tú no tienes un medio de cómo manejarlo o un crédito o meterte en una 
deuda para poder estudiar es muy difícil que lo logres, o sea, tener los recursos y los 
medios para estudiar es complejo.  

 

JE: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Pues nada, Adri, creo que con eso hemos 
terminado. Voy a finalizar la grabación, no sé si quieras aportarme algo más que se te 
venga en este momento la cabeza o si más adelante pronto se lo recuerdas. Pues claro 
que me lo puedes hacer saber YY volvemos a hacer otra sesión  

 

AM: buen señor, como tú quieras. 

 

JE: mil gracias, Adri 

 

 


