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La presente monografía pretende consolidar información relacionada con la migración y su afectación 
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gobiernos latinoamericanos para garantizar un nivel de vida estable y cumplimiento de los derechos 
esenciales para sus ciudadanos. Esto ha generado, en el caso puntual de Colombia y Venezuela, un 
movimiento masivo de ciudadanos venezolanos buscando una estabilidad social, económica, laboral 
y educativa, que les permita obtener y ofrecer una calidad de vida digna para su núcleo familiar, este 
proceso migratorio implica una reconfiguración del sistema familiar, generando cambio de funciones, 
roles, comunicación y relación entre sus integrantes. Así mismo, se evidencian casos donde el 
progenitor (padre o madre) se ausenta apoyándose en el avance de las tecnologías de comunicación 
para disminuir el impacto negativo y fortalecer los vínculos familiares.  
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Introducción 

 

La migración humana ha tenido un constante crecimiento en las últimas décadas a 

causa de las crisis internas de algunos países como lo son: el hambre, el desempleo, guerras, 

violencia política, entre otros. El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR, 2017), estima que, en 2016 hubo un total de 65,6 millones de personas 

desplazadas en todo el mundo, de los cuales: 22,5 millones eran refugiados reconocidos por la 

ACNUR, 40,3 millones de Personas Desplazadas Internamente (PDI), alrededor de 3 millones 

de personas buscan asilo con los casos pendientes y casi 10 millones de personas son 

reconocidas como apátridas1.  

Colombia y Venezuela, presentan crisis internas que influyen en la decisión de migrar 

hacia otros países; en Colombia, los ciudadanos huyen de los impactos negativos de la 

violencia vivida por más de 50 años, la cual, incluye el asesinato de líderes sociales. Por otro 

lado, en Venezuela, la crisis económica y política ha hecho que aumente la violencia, por 

ende, sus ciudadanos, buscan alternativas dentro de los límites de las posibilidades económicas 

en el Continente Americano, que les permita mejorar la calidad de vida propia y la de su 

familia, debido a que no cuentan con recursos económicos suficientes para trasladarse a países 

desarrollados como Estados Unidos o Europa. Por esta razón, y dada su cercanía, el territorio 

colombiano se convierte en uno de los principales destinos para los migrantes venezolanos, 

teniendo en cuenta lo anterior, se ha incrementado la ola migratoria de ciudadanos 

venezolanos a Colombia.  

De acuerdo con las cifras obtenidas de Migración Colombia (2020), para este año se 

calculan 1,825 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, indicando que el 44% de los 

ciudadanos venezolanos viven en el territorio nacional de manera regular, esto equivale a unos 

800 mil personas registradas , mientras que el remanente se encuentra de manera irregular, ya 

sea para radicarse en el país de esta forma o sea un país de transición, es decir que Colombia 

es un país de paso para el traslado a otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Chile 

y Argentina, también para países centroamericanos como Panamá, México, Puerto Rico y en 

                                                 
1
 Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas, el 28 de septiembre de 1954, 

un apátrida es definido como: “Cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de 

su legislación”. 
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menor medida hay un traslado hacia Estados Unidos y España, siendo una de las principales 

razones de incremento del ingreso de migrantes en el territorio colombiano, seguida de la 

necesidad de compra de alimentos, visita familiar, turismo, actividades no remuneradas, 

trabajos agrícolas e industriales y atención médica. 

El propósito de esta revisión documental es comprender el proceso de migración y su 

afectación en el sistema familiar desde una perspectiva sistémica, dado que, como proceso 

global, las migraciones forzadas y de refugiados presentan importantes desafíos 

multinacionales, nacionales, subnacionales, comunitarios y familiares entre los que se 

encuentra la necesidad de asistencia y protección. No obstante, el desarrollo de respuestas 

efectivas a corto y largo plazo se ve obstaculizado por la limitada comprensión que se tiene 

sobre las causas e implicaciones que tiene la migración forzada.  

Sin embargo, el movimiento forzado crea situaciones complejas afectando los procesos 

y patrones de relacionamiento familiar, puesto que la familia y el hogar, son la piedra angular 

de la sociedad; la maternidad, el cuidado de los niños, el apoyo a los enfermos y a los ancianos 

dependientes se encuentra entre las principales funciones de la familia y el hogar (Bongarts, 

2001). Es por esto que, la toma de decisiones sobre la migración y otros aspectos de 

movimiento, afectan al interior de ellas, entre estos: la composición familiar, la unión 

conyugal, los vínculos con los hijos y red de apoyo de la familia extensa. 

De acuerdo con lo anterior, uno de los efectos relevantes de la migración al interior de 

la familia es la separación conyugal, dado que, tiene un costo psíquico no sólo para las parejas, 

sino también para los hijos (Gore, 1970), trayendo consigo un sinnúmero de factores que 

afectan en el entorno social, psicológico y económico, así como alteraciones en la 

comunicación interna, cambios en la dinámica familiar, intercambio de roles, lo cual también 

genera cambios de formas de vida y maneras de entender el entorno familiar y local, que se 

ven mediados por una nueva cultura, ideología, tradiciones y costumbres, influenciadas por 

parte del integrante de la familia que ha optado por migrar.  Estos cambios en la familia 

pueden incidir de manera positiva o negativa sobre los integrantes, dependiendo de cuan 

fortalecido sea el núcleo familiar, derivando en un evidente quebrantamiento de los lazos 

familiares, o en caso contrario que se fortalezcan los mismos.   

Frente a los resultados encontrados de la presente revisión, se estima que la migración 

masculina equivale al 52%, frente  al 48% de población femenina migrante (Proyecto 
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Migración Venezuela, 2019), de acuerdo a estas cifras se evidencia una diferencia de 4 puntos 

en el porcentaje de migración según el género, puesto que el flujo migratorio se ha 

feminizado, como lo declara Martínez (2015), esta diferencia en el porcentaje de migración no 

es amplia, pero evidencia que la necesidad económica y las dificultades culturales y políticas, 

traduciéndose en pocas garantías y condiciones de vida en el país de origen, en este caso 

Venezuela que pasó de ser un país receptor a un emisor de migrantes, lo cual ha contribuido a 

que las cifras según el género se equilibren.  

Lo anterior, se genera debido a que inicialmente la migración femenina se daba por la 

necesidad de reagrupar el núcleo familiar, así como el ser compañeras de los viajantes 

masculinos, transformándose estas causas de migración femenina en el traslado por el 

desplazamiento, violencia de género, conflicto armado, aunque las motivaciones relacionadas 

con el mejoramiento de la calidad de vida de su entorno familiar sigue presente, así como el 

establecimiento de un proyecto de vida que le permita la formación académica y el 

aprovechamiento de oportunidades laborales, lo cual ha desembocado en la migración 

solitaria, dado que los grupos etarios que migran son cada vez más jóvenes (Castro & Rojas, 

2020),   estos traslados traen consigo diversas consecuencias a nivel: social, psicológico, 

laboral y sociales generando un impacto directo en los sistemas familiares. 

Este flujo migratorio se distribuye en tres (3) etapas: en la primera migraron 

profesionales altamente calificados, como científicos tecnólogos y académicos de diversas 

áreas, esta fue una migración lenta y progresiva desde 1983, agudizando el flujo migratorio en 

la década de los 90, en la segunda etapa  se presentó la migración de profesionales, técnicos y 

jóvenes calificados, esta etapa se desde finales de los 90 y va hasta aproximadamente 2012, se 

incrementa la migración debido a las condiciones del contexto social y económico. En la 

tercera etapa, la cual se identifica después del 2014, se dió la migración del capital intelectual 

y fuerza de trabajo, se identifica de esta manera porque hay variación en perfiles académicos y 

en las causas de migración, que además de ser socio económicos son también políticos, 

tornándose en situaciones cada vez más complejas, puesto que ahora migra el grupo familiar, 

quienes buscan  oportunidades laborales y académicas, y quienes a su vez alteran las 

dinámicas sociales y económicas, puesto que estructura social, económica y política no 

estaban preparadas para la recepción de migrantes de Venezuela (Vargas, 2018).     



Migración y familia | 11 

 

Sin embargo, se evidencia un agravante de las consecuencias mencionadas 

anteriormente, dependiendo si es el hombre o la mujer quien toma la decisión de migrar, es 

decir que, si es el padre o la madre de familia quien migra, se transforma la composición y 

dinámica familiar, así como generar afectaciones en la salud mental de quien migra, puesto 

que está sometido a situaciones estresoras y su respectivo duelo, debido a que deja a su núcleo 

familiar en el país emisor y si no gestiona las emociones de una manera correcta se puede 

desarrollar el Síndrome de Ulises, el cual es un cuadro de estrés crónico que se genera en los 

migrantes, por lo cual es pertinente que fortalezca la resiliencia en los duelos de la migración, 

los cuales están direccionados hacia la familia y su red social de apoyo, la lengua, la cultura, la 

tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertinencia y el duelo por los riesgos 

físicos, para que de esta manera se genere una adaptación acorde a sus habilidades sociales y 

comunicativas, las cuales deben ser fortalecidas (Achotegui, 2017).  

En otras palabras, si el padre de familia es quien migra, su pareja e hijos recurren a la 

red de apoyo familiar de línea materna y paterna, y son ellos quienes contribuyen a suplir el 

rol que el progenitor no puede cumplir, sin embargo, cuando es la madre de familia quien opta 

por migrar, las dinámicas familiares cotidianas se tornan complejas, dado que cambia la 

estructura y funciones de cada uno de los integrantes y el rol de la progenitora se debe asumir 

desde la red social de apoyo, pero no es reconocido en su totalidad como autoridad materna, 

dado que el rol de cuidador e integrador familiar es asumido por la mujer, lo cual presenta un 

impacto en el proyecto de vida de los hijos, debido al rol tradicional que se desempeña al 

interior de la familia (Gore, 1970).  

 

Justificación 

La presente monografía se enfoca en la necesidad de comprender el proceso de 

migración y su afectación en el sistema familiar desde una perspectiva sistémica, permitiendo 

analizar las razones que mueven u obligan a una persona a migrar, ya sea dentro de su país de 

origen o fuera de éste. Es por esto que, se busca analizar cómo este fenómeno afecta los 

diferentes sistemas de relacionamiento en los cuales se ve inmerso cada uno de los integrantes 

del núcleo familiar, ya que se encuentran de una u otra forma interconectados entre sí. 

Dependiendo de los movimientos que se realizan en los diferentes sistemas, los efectos 

conllevan a fortalecer o quebrantar los vínculos familiares, mediante la reconfiguración social 
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y familiar, en cuanto a su estructura, dinámica e identidad con el grupo o unidad familiar, por 

lo cual, se debe comprender el proceso de migración y su afectación en el sistema familiar 

desde una perspectiva sistémica, dado que de esta manera se puede visualizar de forma amplia 

la incidencia de la migración. 

Tanto para los integrantes de la familia que toman la decisión de migrar como para los 

que se quedan, se establecen una serie de cambios y adaptaciones que van desde la cultura, 

costumbres, comportamientos sociales y establecimiento de redes de apoyo, por lo general, se 

generan mediante la colaboración y solidaridad por parte de los integrantes de la familia 

extensa, ya sea de línea materna o paterna, estos incluyen desde abuelos, tíos, tías, amigos 

cercanos a las familias y demás individuos que permitan establecer lazos de unión y donde se 

definan nuevos roles, funciones y reglas de dinámicas familiares. 

La motivación de identificar las afectaciones al sistema familiar es movida por la 

creciente migración de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano, quienes buscan 

ofrecer una mejor calidad de vida para su familia presentándose dos situaciones particulares, la 

primera en lo referente a la familia transnacional en la que un integrante de la familia se ve 

obligado a movilizarse para conseguir un mejor nivel de vida y aportar económicamente desde 

otro país o la movilización de todo el sistema familiar junto al progenitor que ejerce el rol 

como jefe de hogar y proveedor, identificando de esta manera la reconfiguración del sistema 

de acuerdo a las habilidades y capacidades de los individuos que integran el grupo familiar. 

Si bien es cierto que existen diversas razones por las cuales un individuo toma la 

decisión de migrar de su lugar de origen, en primer lugar prima el conseguir una mejor calidad 

de vida, sin embargo, en el caso particular de Colombia y Venezuela, como países 

latinoamericanos fronterizos los cuales presentan múltiples problemáticas de tipo social, 

económico y político, se observa que no cesa la movilidad ciudadana entre las dos naciones, 

cuyos pobladores buscan oportunidades laborales que permitan ofrecer una calidad de vida 

adecuada para sí mismo y su núcleo familiar.  

Aunque Colombia no es un país ajeno a las problemáticas sociales, económicas y 

políticas donde se ven vulnerados los Derechos Humanos de sus ciudadanos, el gobierno 

nacional ha procurado ofrecer una serie de beneficios como el aseguramiento en salud y 

educación para los hijos menores de edad, con el fin que los migrantes puedan aliviar 
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transitoriamente estas necesidades, que se ven transgredidas en su lugar de origen por su 

respectiva crisis económica y social. 

 

 

 

 

 

Objetivos   

 

Objetivo General 

Comprender el proceso de migración colombo-venezolana y su afectación en el 

sistema familiar desde una perspectiva ecológica sistémica, con el fin de identificar las causas 

y consecuencias de la migración de ciudadanos venezolanos.   

 

Objetivos Específicos 

● Explicar el concepto de migración y sus efectos, causas y consecuencias del 

proceso migratorio en las familias transnacionales.  

● Realizar un análisis ecológico sistémico del proceso de migración colombo-

venezolana y su afectación en el sistema familiar. 
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Marco Teórico 

En este apartado se pretende profundizar sobre el fenómeno migratorio, en particular 

entre los países de Colombia y Venezuela, por lo cual, se procedió a realizar una revisión 

conceptual sobre la migración y los factores que promueven la migración entre estos dos 

países, así como los efectos positivos y negativos en la composición y dinámica familiar, y la 

forma cómo la familia se reconfigura frente a este fenómeno. 

 

Reflexiones teóricas sobre la migración 

El fenómeno migratorio ha despertado el interés de investigadores especializados en 

diversas áreas del conocimiento como Demografía, Economía, Sociología, Psicología, 

Geografía, Política, entre otros, cuyas afirmaciones indican que es pertinente realizar un 

análisis a esta problemática social, el cual se hace presente de manera globalizada, es por esto 

que Díaz (2007) argumenta: “no existe una sola teoría coherente y unificada de las 

migraciones internacionales” (p.158), puesto que estas dependen del contexto que se presente 

en el país de origen, como la situación política y económica, conflictos sociales internos, 

problemáticas medio ambientales y demás factores que puedan afectar la calidad de vida del 

individuo y su familia. 

Las diferentes teorías migratorias tienen sus orígenes en el trabajo realizado por 

Ravenstein en 1885, quien otorgó ideas precursoras para el estudio de las migraciones. Este 

autor es reconocido por haber realizado durante los años 1885 y 1889 la formulación de Las 

Leyes de las Migraciones, las cuales se fundamentaron como punto de partida para analizar el 

comportamiento de las personas que migran y a su vez su conducta social (Arango, 1985).  

En este sentido, Ioé (2002), Blanco (2000) y Arango (2003) sostienen que, la 

migración al darse por diversos factores (Causas políticas, culturales, socioeconómicas, 

familiares, etc.) no se unifica en una sola teoría o modelo y como consecuencia, existe un 

sinnúmero de investigaciones relacionadas con la temática desde las diversas áreas de 

conocimiento para el abordaje de este fenómeno, por tanto, todo lo que se escribe sirve como 

referentes para posteriores estudios, que dan cuenta de las causas y afectaciones en todos los 

aspectos que influyen sobre el individuo migrante y su entorno familiar, no obstante, no 

funcionan de manera homogénea ni sirven como guía clara y precisa para quien investiga. 
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De acuerdo a lo anterior, la definición de migración depende de los factores que 

influyen sobre los migrantes, aunque, Díaz (2007) propone un concepto global al afirmar que 

la migración internacional es “el movimiento de personas, es decir, no nacionales o 

extranjeros, que cruzan las fronteras nacionales con otros propósitos, que no sean el turismo o 

las estancias breves” (p. 158), cuya definición está visualizada desde la globalización, la cual 

es una apertura económica y social de países receptores, quienes realizan una invitación 

implícita a pertenecer a la ciudadanía mundial y de esta manera obtener una calidad de vida 

que permita el desarrollo integral del individuo migrante y su familia. 

No obstante, desde una mirada ecológica, donde se permite la posibilidad de 

organización amplia y heterogénea de datos que apliquen énfasis de los comportamientos en 

los distintos entornos como el social, político y cultural en los que el individuo se 

desenvuelve, se toman en cuenta dos conceptos, en primer lugar, se encuentra el de Malavé 

(1991) el cual define la migración como traslado de una persona desde su país de origen, o de 

residencia habitual, hacia otro país de forma permanente por razones y necesidades 

económicas y sociales, y por otro lado, se encuentra el concepto que propone el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009) en su Informe sobre el Desarrollo 

Humano, el considerar el migrante como el “individuo que cambió su lugar habitual de 

residencia ya sea por haber cruzado una frontera internacional o por trasladarse dentro de su 

país de origen a otra región, distrito o municipio” (p.15). 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas causas que influyen sobre la 

migración internacional y de acuerdo con Aruj (2008), se identifican factores internos y 

externos, a saber que los factores internos se identifican como frustración frente a la situación 

personal, necesidad de establecer un proyecto de vida, conocimiento en cuanto a las opciones 

y posibilidades de migración; y en cuanto a los factores externos, se plantean la necesidad 

identificar de alternativas laborales, inestabilidad económica, inseguridad ciudadana, por lo 

cual durante el proceso de migración, el individuo se enfrenta a situaciones que generan estrés 

y afectación a sus emociones, estas vivencias de los migrantes están relacionadas con las 

dificultades que como individuo debe enfrentar, adicionalmente el hecho que se ha alejado de 

su núcleo familiar y su entorno social, hace que incremente la capacidad de resiliencia, 

mediante la superación de los siete (7) duelos de la migración, los cuales van desde la 

superación de dejar atrás a sus familiares y seres queridos, su lengua materna, la cultura que le 
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permitió desarrollarse como individuo, la tierra,entendido como lugar de residencia y las 

relaciones que se establecieron en ella  el estatus social, que se construyó  contacto con el 

grupo de pertenencia y red social de apoyo, así como el duelo por los riesgos físicos a los que 

se puede ver expuesto en su nuevo lugar de residencia (Achotegui, 2017), por lo cual  una vez 

regrese a su país emisor y vuelva al país receptor, lo hace junto a su núcleo familiar, puesto 

que esto fortalece la resiliencia y la capacidad de gestionar sus emociones en un contexto 

sociocultural diferente.   

Conforme con lo anterior, la migración se presenta con el fin de suplir necesidades de 

tipo biológico, social, económico cultural, por lo cual estos factores se encuentran inmersos en 

los tipos de migración que de acuerdo a Tizón, et., al (1993, citado por Micolta, 2005) se tiene 

en cuenta “el tiempo, el modo de vida, las necesidades y demandas profesionales, la edad y el 

grado de libertad” (p.64) , por tanto, para países como Colombia y Venezuela la migración se 

da específicamente por el grado de libertad, refiriéndose esta a la libertad de expresión 

individual y de los medios de comunicación, así como la ideología política de los ciudadanos, 

además de las razones sociales, económicas, políticas y culturales, que se traduce como una 

débil política social para disminuir el desempleo, desigualdad de oportunidades.  

A su vez se identifica que, este traslado de sus lugares de origen se da de forma 

voluntaria y/o forzosa, dado que, según la  Agencia de la Organización de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) la migración se da en estos países, con el propósito de huir del 

flagelo de la violencia, la inseguridad y las amenazas, no siendo el único factor de migración, 

puesto que se identifica a su vez, que la migración se da de acuerdo a las oportunidades 

laborales, niveles de vida, salarios paupérrimos, intranquilidad social y estabilidad política, 

necesidades y demandas profesionales es decir la migración calificada, dado que existe una 

formación académica superior, la cual por la falta de empleabilidad se ven obligados a buscar 

oportunidades laborales en el exterior, ya sea en su campo de conocimiento o en una oferta 

que no tiene nada que ver con su estatus académico, este traslado equivale a una configuración 

social y cultural del país emisor y receptor de migrantes (García & Restrepo, 2019). 

De acuerdo a migración Venezuela, en los últimos cinco años, las principales razones 

por las que los ciudadanos venezolanos salen de su país es por la escasez de alimentos y 

necesidad de buscar recursos económicos con los cuales puedan sustentar a su familia, así 

como la inseguridad que se vive en el país, lo anterior se traduce en la crisis económica, social 
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y política, siendo los principales destinos en Colombia, ciudades como Bogotá, Barranquilla, 

Medellín, Cúcuta y Cali, siendo en menor medida Bucaramanga como destino según lo 

expuesto por la Agencia de Noticias Internacional en su sitio web en el artículo titulado 

Venezolanos llegan a Colombia porque en su país no hay comida (Agencia EFE, 2019). Esta 

situación no siempre representó a Venezuela, dado que, por su auge económico debido a la 

política extractivista de petróleo, se consolidó como un destino para migrantes europeos y de 

otros países latinoamericanos, víctimas de conflictos bélicos y orden social, pero debido a la 

creciente recesión económica, descomposición social y deterioro institucional las cifras 

migratorias van en aumento (García & Restrepo, 2019).        

 

Migración Voluntaria  

Schuerkens (2010) en su investigación titulada Transnational Migrations and Social 

Transformations muestra que la migración de los países en desarrollo puede explicarse por la 

creación de un grupo de migrantes a través de la formación de capital, creación de mercado y 

por disparidades en el desarrollo económico a través del tiempo y el espacio, por lo cual existe 

un cambio de residencia habitual de un  migrante, ya sea como individuo o con su familia, con 

el fin de ofrecer una estabilidad económica que permita que su calidad de vida sea adecuada 

para el desarrollo integral de su grupo familiar, así como lo declara la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo, la migración voluntaria la llevan a cabo para mejorar las 

condiciones de vida y cuyos lugares de procedencia son zonas donde no se presentan 

agudizadas las crisis de orden social, económico y político (Agencia Vasca de cooperación 

para el desarrollo, 2014). 

Esta se comprende también como migración laboral, dado que se busca el 

afianzamiento de la calidad de vida propio y de su núcleo familiar, mediante el mejoramiento 

de las condiciones económicas, influyendo positivamente en el fortalecimiento de la economía 

del país receptor de remesas (García & Restrepo, 2019).     

 

Migración Forzosa  

Según Harbom y Wallensteen (2007), cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se 

activaron alrededor de 232 conflictos armados en 148 ubicaciones diferentes a nivel mundial, 

por factores internos y externos, que dieron paso a las tensiones y diferencias entre los países. 
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Sin embargo, donde se evidencia una mayor incidencia es en las problemáticas internas, que 

impactan hacia sus fronteras, es por esto que las potencias mundiales intervienen para 

disminuir estos impactos negativos, que pueden desatar conflictos significativos para la 

comunidad internacional; esta reconfiguración de los conflictos influyen en el impacto que 

tiene la violencia en las personas a quienes se consideran víctimas de la misma, debido a que 

su lugar de residencia son las zonas de conflicto trayendo consigo la migración forzada. 

De acuerdo con Gurr (1970) el conflicto armado se da por “la discrepancia entre lo que 

las personas piensan que merecen, y lo que realmente alcanzan” (p.4), por lo cual Uprimny 

(2001) y Sánchez (2007), declaran que la violencia de cada país es de múltiple causalidad 

claramente identificables, como polarización política, impunidad, búsqueda de rentas, 

mercados ilegales, carencia de fuerza pública, disputas territoriales entre grupos al margen de 

la ley, entre otros, evidenciando que la precaria intervención del Estado es el elemento clave 

que explica la persistencia de la violencia. 

 

Migración Calificada  

Pellegrino (2001) presenta una caracterización de la migración calificada en América 

Latina, en esta investigación, la autora es enfática al argumentar, que cuando se adopta una 

definición específica de migración, se debe considerar que ésta vaya acorde con el objetivo del 

diagnóstico que se quiere realizar. Por otro lado, De La Vega (2005) plantea que, la migración 

es establecerse en otro país por más de cinco (5) años y el migrante se caracteriza por tener 

una formación académica obtenida en su país de origen, por lo tanto, la migración calificada 

engloba un grupo de profesionales que están entre los científicos, ingenieros, licenciados, 

técnicos e incluso los obreros calificados y especializados. Estos cambios se ven impulsados 

por las desiguales condiciones laborales en su lugar de origen, por lo que buscan cambiar su 

lugar de residencia para competir en un mercado donde su formación académica sea mejor 

remunerada (Allen, 2017). 

En el caso de Venezuela, se estima que aproximadamente para 2011 han emigrado de 

este país 175 millones de profesionales, de los cuales 65 millones están en etapa productiva, y  

en su país de origen pertenecían a la clase media y alta de la sociedad, quienes se sentían 

amenazados en su estilo de vida, y esto equivale que hay una transferencia de riqueza en 

cuanto a la formación académica, aunque en los últimos años el perfil socioeconómico ha 
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cambiado, transformándose en una crisis humanitaria, dado que quienes ahora migran son 

ciudadanos venezolanos con pocos recursos que ante la falta de oportunidades laborales se 

dedican a actividades ilegales (García & Restrepo, 2019).  Para el 2019, la cifra de 

profesionales venezolanos presentes en el país corresponde al  41,7% del 1.408.055 que 

corresponde a la población  venezolana sidente, cuyo grupo etario desde los 18 a 29 años 

(Migración Colombia, 2019) 

Etapas del Proceso Migratorio 

De acuerdo con Tizón, et., al. (1993, citado por Micolta, 2005), la migración como 

proceso se presenta en la tabla 1, la cual permite una comprensión sobre las diferentes etapas:   

Tabla 1.  

Etapas de la migración 

Preparación Se analizan pros y contras respecto a las circunstancias, limitaciones y los 

problemas presentes en el lugar de origen. Así como, las condiciones de partida 

y llegada.  

Se evidencia la afectación a su colectivo familiar. 

Acto 

migratorio 

Desplazamiento desde el lugar de origen hasta su destino o lugar de llegada.   

Este traslado es concebido de manera temporal por el migrante, ya que es 

consciente que requiere de algunos años para mejorar su situación y en el mejor 

de los casos, regresar a sus países de origen.   

La duración del acto de migrar varía de acuerdo con el medio de transporte 

utilizado.  

Asentamiento Periodo que va desde que el migrante llega al país o ciudad hasta el momento 

que resuelve sus problemas mínimos e inmediatos de subsistencia.  

Esto trae consigo cambios personales tanto al recién llegado como a la 

comunidad que lo recibe en los cuales existe un mutuo conocimiento y 

aceptación o no de la convivencia.  

Quien llega no pierde las costumbres y valores con los que vino, aunque acepta 

las nuevas, pero todavía no las hace suya. 

Integración Es el final de proceso de migración.  

La persona toma la cultura ajena y la hace suya a partir de la aceptación e interés 

por la misma, en el nuevo lugar, la persona va descubriendo los matices de la 

nueva cultura. 
 

Nota. En esta tabla se evidencia todas las etapas por las cuales pasa una persona cuando de manera individual o 

colectiva toma la decisión de migrar ya sea por aspectos económicos, sociales o de seguridad propia de sus países de 

origen.  Fuente: Adaptado de Tizón, et., al. (1993, Citado por Micolta, 2005, p.63) 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, aunque las razones que motivan una migración 

y la experiencia de esta varían de persona o familia, lo cierto es que, las etapas de la migración 

suelen ser las mismas, enfocándose principalmente en la etapa de integración pues es cuando 
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se puede considerar la migración como positiva o negativa, es cuando los individuos o 

colectivos identifican si se cumplieron los objetivos o no que motivaron inicialmente la 

decisión.  

Migración y Familia 

La migración a lo largo de los años ha sido abordada desde diferentes aspectos, entre 

estos las causas que la origina y las consecuencias que trae no solo para la persona que migra 

sino para su círculo familiar más cercano, lo cual hace que el tema y análisis del fenómeno 

migratorio sea complejo, dado que, la composición familiar y su respectiva dinámica no es la 

misma entre diferentes grupos familiares.  

En el caso particular de Venezuela y como consecuencia de las problemáticas sociales, 

culturales, económicas y políticas, ha sido el detonante para que los ciudadanos venezolanos y 

en otros casos los colombianos que se encontraban en ese país abandonen sus hogares en pro 

de mejorar sus condiciones de vida y en consecuencia la de sus familiares. La ACNUR (2016) 

declara que principalmente la migración se da en grupos familiares completos, donde 

probablemente haya hijos menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y/o 

personas con discapacidad, lo cual tiene incidencia en la decisión de migración, ya que, los 

vínculos familiares se ven alterados, independientemente si se trasladan con su grupo familiar 

o solo un integrante del núcleo migra (Arteada et al, 2016), esto conlleva a una disfunción en 

la estabilidad psicológica y emocional, especialmente si se cuenta con hijos adolescentes, éstos 

son más susceptibles a los cambios, puesto que están en formación de su identidad, trayendo 

consecuencias para quien sale como para quien se queda, evidenciándose en la falta del 

progenitor o progenitora migrante, en medio de las celebraciones familiares, lo cual se genera 

un vacío emocional (Urgilés & Fernández, 2018). 

Lo anterior evidencia que, la familia tiene la habilidad de re configurarse para 

adaptarse a los cambios  socioculturales que trae consigo la migración, ésta afecta 

directamente la estructura, funciones y dinámicas cotidianas del núcleo familiar, 

reconstruyendo relaciones sociales, económicas y culturales mediante el establecimiento de 

estrategias de comunicación y sustento individuales y del grupo familiar, que conlleva la 

transformación de la dinámica y sumisión de nuevos roles, relaciones de poder y jerarquía de 

los adultos, donde se implica la red de apoyo integrada por la familia extensa que suple las 
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necesidades emocionales y de soporte, ampliándose las relaciones familiares (García & 

Restrepo, 2019). 

Entre las ventajas del establecimiento de las redes de apoyo definidas por relaciones 

familiares o de amistad, se encuentra el apoyo emocional tanto del migrante, como de su 

núcleo familiar, distribución de recursos económicos, seguimiento acacdémico y de salud, de 

los hijos del migrante que han sido acogidos, asimismo entre las desventajas que se identifican 

es la exposición  a posibles maltratos o violencias intrafamiliares, dentro del grupo familiar,  o 

a discriminación de parte de los sistemas con los que tiene contacto los hijos de las personas 

migrantes, es decir en la escuela, su propio grupo de amigos o su vecindario (Olvera, 2020), 

por lo cual esta situación se debe manejar de manera oportuna para evitar que las afectaciones 

a los niños, niñas y adolescentes comprometan su integridad, se debe mantener una 

comunicación activa, que influya en la cohesión y apoyo que promueve una relación de apego, 

entre progenitores e hijos, permitiendo que los adolescentes puedan expresar sus emociones 

frente a las situaciones problemáticas que se presentan (Calero, et., al. 2018).  

 

Familias Transnacionales  

Para Bryceson y Vourela (2002) las familias transnacionales en sí no son unidades 

biológicas, como las identificadas tradicionalmente dado que, por su distanciamiento 

geográfico, se entiende como construcciones sociales y culturales ligadas entre sí por lazos 

familiares que buscar menguar desigualdades entre sus integrantes con el fin de permanecer en 

unidad, construir el bienestar colectivo y el fortalecimiento de las redes de apoyo. 

Por lo cual, pertenecer a una familia transnacional no sólo hace referencia tener una 

residencia dividida por fronteras, también se incluyen las prácticas transnacionales que 

implican las remesas, bienes trasladados o movilidad constante de sus integrantes (Gabarrot, 

2016), así como, una serie de cambio de pautas, prácticas socioculturales, dado que se deben 

adaptar a las condiciones del país receptor ya sea como individuo o como grupo familiar, o 

bien que solo sea un integrante de la familia que se traslade tendrá una transformación en su 

composición, dinámica familiar y su identidad , así como dependencia parcial del apoyo 

económico de la persona que se encuentre fuera de su contexto local, estos cambios se 

denominan Cultura de migración, cuyo uso fue acuñado por los teóricos de la dependencia y 

del estructuralismo, en la década de 1970 para referirse a los cambios que tienen verificativo 
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en los lugares receptores de remesas, particularmente del medio rural, los cuales tendían a 

reproducir y profundizar el subdesarrollo y la dependencia en los lugares de origen (Singer, 

1998).  

De acuerdo con Ojeda (2005), se identifica que en las familias transnacionales la 

distancia espacial y cultural se disminuye, dado que se facilita el acceso a medios de 

comunicación como los servicios telefónicos y herramientas virtuales como el correo 

electrónico y diversas plataformas interactivas, mediante los cuales puedan establecer una 

comunicación más cercana, adicionalmente,  la facilidad de acceso económico a medios de 

transporte, los cuales ahora permite realizar viajes de manera más frecuente. Así mismo, cabe 

resaltar que, a pesar de no cumplir con el requisito de convivencia en el mismo espacio físico, 

las familias basan su pertenencia al grupo familiar mediante los lazos familiares y las 

relaciones de intercambio recíproco y solidarios (Nájera, 2017). 

 

Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner 

La interacción con el ambiente natural y social influye directamente en la conducta 

humana, evidenciándose que el contexto y el ser humano se encuentran en una interacción 

constante y cambiante, es decir que, si se altera uno, el otro se ve afectado de manera positiva 

o negativa, según sea el caso. Así como las relaciones que se puedan establecer entre entornos 

próximos al individuo o en su defecto que se centren en un nivel más alto y que se establecen 

como la vida cotidiana moldeando y modificando el rol que adquiere cada integrante de las 

familias donde las relaciones interpersonales son primordiales para este hecho (Torrico, et., al, 

2002).   

Por lo cual, Bronfenbrenner (1987) propone una clasificación de sistemas o ambientes 

ecológicos, cuya estructura es determinada de manera concéntrica y cada nivel está contenido 

dentro de otro nivel o sistema, el cual afecta directa o indirectamente en el desarrollo 

biopsicosocial del individuo. El primer sistema tiene que ver con la persona en sí, siendo un 

microsistema que involucra todas las actividades y roles que desempeña activamente en una 

sociedad con individuos a su alrededor siendo el caso del hogar y la escuela. El segundo 

sistema es el mesosistema es la interrelación entre dos o más microsistemas de interrelación, el 

tercer sistema es el exosistema, en el cual la persona no participa de manera activa en las 

situaciones, pero el resultado de éstas la afecta directamente a ella y a quienes comparten su 
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entorno, como por ejemplo los acontecimientos positivos o negativos que se den en espacios 

laborales o educativos.  Y el cuarto sistema es el macrosistema, el cual abarca todo lo anterior 

mencionado más las creencias con las cuales crece el individuo y transmite a su vez en cada 

generación.  

Gráfico 1.  

Modelo Ecológico de Bronfrebrenner 

 

 

Nota: Tomado del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (Gratacós, sf).  
 

 

De acuerdo con lo anterior, se identifica la importancia del macrosistema, en la medida 

que el contexto tiene gran influencia sobre las personas sobre todo en la etapa de la niñez, 

(Reátegui, 2008), porque es cuando se interioriza lo vivenciado en su entorno, ya sea éste 

familiar o social, permitiéndole la capacidad de relacionarse como individuo (Rogoff, 1993), 

por tanto, es imperante el fortalecimiento de los lazos familiares, mediante la comunicación y 

la sumisión de la reconfiguración de la dinámica familia ya que la sociedad se encuentra 

inmersa en un ambiente sociocultural que al momento de llevar a cabo procesos migratorios, 

se afecta este sistema ecológico por la razón que implica el adaptarse a otras culturas y 

procesos sociales.  
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Metodología 

La presente monografía se desarrolla, mediante una metodología cualitativa, de 

revisión documental, la cual consiste en realizar un análisis descriptivo de la literatura 

existente frente a la temática, sin llegar a generar teorías (Rojas, 2015), por lo cual una 

monografía es un estudio minucioso sobre un tema determinado, cuya principal función es 

informar sobre el mismo, otorgando elementos pertinentes para un análisis posterior, la 

información es cuidadosamente seleccionada, los hallazgos se exponen de forma clara, 

organizada, lo cual refleja la consecución de los objetivos  planteados  (Torres, 2013).  

Estas características se ajustan a las necesidades de la monografía, ya que se trata de un 

trabajo de revisión teórica o de investigación documental de literatura científica, donde se 

recolecta información, se organiza, analiza e interpreta determinado tema (Morales, 2003), y 

de esta manera permite mostrar cómo las familias se ven afectadas cuando uno de los dos 

miembros cabeza de familia toma la decisión de migrar hacia otros países.  

De acuerdo con lo anterior, el proceso metodológico a seguir, son los dispuestos para 

una revisión documental, a saber: 

Selección y Delimitación del Tema  

En esta primera fase se hizo una selección del tema, en este caso acerca de las familias 

transnacionales y los efectos sobre la unidad familiar, adicional a esto, la monografía se 

abordó desde el enfoque sistémico, que por su definición es el abordaje de los objetos o los 

fenómenos como un todo integralmente, más no de manera individual, siendo este un conjunto 

de elementos que están en constante interacción (EcuRed, 2018). Aplicado a la investigación 

se hace referencia a que los efectos y consecuencias que se generan en todos los miembros del 

núcleo familiar se derivan directamente del mismo fenómeno, es decir, de la migración, por 

esta razón no puede verse de manera aislada. 

Recolección de la Información  

En esta segunda fase, se realiza la búsqueda en bases de datos académicas como 

Redalyc, Scielo, Dialnet, Science Direct, Repositorios de diversas universidades tanto 

españolas como latinoamericanas para un total aproximado de 60 referencias entre las que se 

encuentran artículos de investigación, capítulos de libro, tesis de grado, entre otros, lo cual se 

considera que es lo más actualizado respecto a la temática, adicionalmente, se tuvo en cuenta 
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las páginas institucionales de organismos supranacionales como la ACNUR y la ONU, 

finalmente se indagó en las páginas institucionales colombianas como el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la Cancillería y Migración Colombia, en donde se realizó rastreo de datos 

sobre migraciones transnacionales, transformaciones sociales y afectación al sistema familiar. 

Desarrollo del trabajo 

En la tercera fase se elaboró el documento final, el cual contiene toda la información del 

análisis relacionado, clasificado en tres grupos: 1) Análisis Sobre el Proceso de Migración de 

Ciudadanos Venezolanos a Colombia; 2) Migración colombo-venezolana en cifras: efectos 

visibles del exosistema desde el modelo ecológico y 3) Causas y Consecuencias que trae la 

Migración y que Afectan al Sistema Familiar. 
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Resultados  

En este apartado se muestran los resultados que surgieron de la revisión teórica, donde 

se identifica las causas y consecuencias de la migración, realizando un análisis de la migración 

colombiana y venezolana, así como los efectos que contribuyen a la alteración del sistema 

familiar. 

Análisis Sobre el Proceso de Migración de Ciudadanos Venezolanos a Colombia 

Según cifras del informe sobre las Migraciones en el Mundo de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), para finales del 2015 hubo aproximadamente 65,3 

millones de personas desplazadas a causa del conflicto armado, de los cuales 21,3 millones 

eran refugiados, 40 millones de desplazados internos y 3,2 millones de solicitantes de asilo 

(2015). Estas cifras continúan en aumento y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan la 

mayoría de migrantes, hacen que replanteen su situación en cuanto a regresar a sus países de 

origen, proceso que se puede dar de manera voluntaria o forzada, como es el caso de las 

deportaciones.  

La migración forzada impacta directamente sobre la composición familiar, dado que, la 

decisión de migrar hacia otros países afecta de manera decisiva la dinámica del hogar, 

teniendo en cuenta las particularidades de la migración forzada, son escasas las posibilidades 

que esta decisión se tome de manera colectiva ya que la necesidad debido a la falta de 

alimentos y condiciones laborales respetables obliga a desplazarse de inmediato, modificando 

de manera radical las condiciones de vida de todos los que conforman el núcleo familiar. Ya 

una vez se inicia el proceso de migración, la composición del hogar se ve afectada por 

situaciones como: la migración por etapas de sus integrantes; si quien migra es el jefe del 

hogar, las condiciones de desamparo y pérdida de ingresos son traumáticas y exigen 

redefinición de los roles de quienes permanecen el lugar de origen. Si el integrante del hogar 

es un menor o un adulto mayor, las implicaciones económicas y sociales son de otro carácter y 

el impacto es menor.  

La migración forzada puede traer consigo la alteración de las dinámicas familiares, así 

com la comunicación que se establece entre los integrantes, siendo el caso de los adultos 

jóvenes debido al desconocimiento de los factores que puedan incidir y que estén relacionados 

con su seguridad lo que empeora en el mediano plazo la condición del hogar, aunque cuentan 

con herramientas como la resiliencia que ayuda a llevar a cabo los siete (7) tipos de duelo de la 
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persona migrantes, lo cual le permitirá mitigar el impacto negativo de la descomposición 

familiar, aunque, en ocasiones cuando el núcleo familiar sale junto no logran mantenerse 

unidos en su nuevo sitio, dicha desintegración trae como consecuencia que la base del hogar se 

vea afectada.  Finalmente, la tercera consiste en la migración completa del hogar y el arribo de 

todos sus integrantes a su lugar de destino, situación que es igualmente difícil pero menos 

traumática que las anteriores (Márquez & Zamora, 2013). 

En el caso que migre el progenitor o progenitora, o en muchos casos los dos, el 

cuidado queda a cargo, generalmente por la familia extensa, específicamente las abuelas si las 

hay o los tíos y tías de los hijos del migrante, generando un impacto social y familiar, 

estableciéndose así vínculos familiares que permitan su desarrollo integral, estableciendo 

relaciones de reciprocidad y solidaridad, reconfigurando funciones y roles de los cuidadores y 

los que son cuidados (Pérez & Neira, 2017).  

En países latinoamericanos como Colombia y Venezuela, se evidencia que la violencia 

se desata por la vulneración constante de los Derechos Humanos, civiles y económicos en 

cada territorio nacional,  ejemplo de esto es que de acuerdo con la ACNUR en Venezuela la 

migración forzosa se da por la desactivación de la economía, que conlleva al 

desabastecimiento de alimentos y medicamentos, y precariedad en los servicios esenciales, 

que trae como consecuencia la violencia interna e inseguridad y como resultado las familias se 

ven obligadas a migrar iniciando un proceso de desvinculación familiar, emocional, para 

buscar nuevas posibilidades económicas que le permitan tener una mejor calidad de vida,  

siendo los principales receptores de migrantes venezolanos, países de América Latina como 

Colombia, Perú, Ecuador y Chile.  

Importante mencionar, desde la perspectiva del modelo ecológico, la familia hace parte 

de los sistemas interconectados macro, micro y meso sistema e influye en todas las esferas de 

los individuos y de otros sistemas familiares, contribuyendo a fortalecer los vínculos por lo 

cual es importante abordar en el tema de migración y las afectaciones a estos sistemas donde 

se producen insatisfacciones que conllevan a fisuras y quebrantos en la unidad familiar, así 

como la transformación de su composición y dinámica familiar, reasignación de roles, 

tensiones internas , su forma de relacionarse con el exterior o falta de orientación en el 

momento de toma de decisiones  que da como consecuencia la desintegración familiar debido 

a la falta de uno de los progenitores (Galarza & Solano, 2010), y de acuerdo a Argueta (2012), 
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el distanciamiento emocional y físico de la pareja conlleva a la fragmentación del núcleo 

familiar, lo cual genera una alteración en el ambiente familiar, y como consecuencia un mal 

funcionamiento interno entre sus integrantes, sin una convivencia armónica y conflictos entre 

los mismos. 

Dada la necesidad de las familias venezolanas de prevenir las situaciones 

anteriormente mencionadas, se opta por migrar como núcleo familiar completo, llegando a 

países como Colombia a tener que vivir en condiciones precarias, de salubridad poco 

adecuadas y hacinamiento, debido a los pocos recursos económicos con los que cuenta, por lo 

cual, evidenciándose estas situaciones, se hace necesaria y urgente la participación activa del 

gobierno colombiano, para que tanto migrantes como sus familias puedan seguir manteniendo 

el vínculo familiar y no se ve afectado. 

La problemática radica en que Colombia es un país que se caracteriza por su alta 

movilidad humana, ya sea hacia el interior o hacia otros países, lo cual se considera producto 

del conflicto armado que lleva más de cincuenta años como flagelo latente y en algunos casos, 

silencioso, en el informe sobre desplazamiento forzado de la ACNUR (2016) se indica que 

“En Colombia, según el gobierno, había 7.4 millones de desplazados internos registrados al 

terminar 2016, considerándose el país con el mayor número de desplazados en todo el mundo 

y sólo hasta la década de los 90” (p.1). El Gobierno Nacional empezó a diseñar estrategias que 

brindaran atención específica para aquellas poblaciones a quienes por su migración forzosa se 

les empezó a llamar, desplazados (González, 2002). 

Colombia, a pesar de presentar inconvenientes a nivel político y socioeconómico,  ha 

generado la posibilidad de brindar ayudas para los migrantes venezolanos, pero estas acciones 

han contribuido a agudizar otras problemáticas sociales como lo son la aporofobia, que es el 

rechazo de inmigrantes y refugiados no por ser extranjeros, sino por estar en condición de 

pobreza y la xenofobia, la cual es el rechazo a los extranjeros, lo que conlleva a que los 

ciudadanos de las diversas ciudades colombianas que han acogido a inmigrantes venezolanos 

aseguran que la delincuencia común ha aumentado desde su llegada, como se declara en la 

revista Semana (2018).   Entre los beneficios que el Gobierno Colombiano ha ofrecido para 

mejorar la calidad de vida a los migrantes venezolanos, se encuentra el aseguramiento en salud 

y en educación, los cuales se abordarán a continuación:  
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Apoyo en Salud 

El Ministerio de Salud y Protección Social invitó a las Entidades Prestadoras de Salud 

(EPS) y entes territoriales, a brindar atención a los migrantes en el caso de urgencias y su 

posterior afiliación al sistema de salud con el fin de tener servicios médicos en caso de 

requerirlos, mediante, la Circular 025 del 2017, igualmente, por el Decreto 866, se 

establecieron las directrices a seguir con fines de financiación para garantizar la atención de 

urgencias.  Sin embargo, a la fecha la implementación de las rutas de atención en algunos 

departamentos ha sido limitada trayendo consigo el desconocimiento sobre los requerimientos 

que se deben cubrir en cuanto a clasificación de enfermedades se refiere, a pesar de esto, las 

entidades locales han cumplido con la atención médica a mujeres embarazadas y vacunación 

infantil, pero no ha sido fácil garantizar la atención a personas que requieren otros servicios, lo 

cual puede agravar sus condiciones de salud (Fernández & Orozco, 2018). 

Apoyo en Educación  

El aseguramiento de la educación, se plantea como derecho fundamental, donde los 

niños migrantes venezolanos, cuentan con el permiso del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) para acceder al sistema educativo y poder matricularse en colegios privados y públicos 

contando o no con documentación que dé cuenta del nivel de escolarización de los 

inmigrantes, es por esto que a través del MEN se han contemplado acciones que den 

cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4° de la Constitución Política de Colombia 

“(…) Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las 

leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”. 

Se debe hacer claridad que las acciones que ha iniciado el MEN, enfocadas en dar 

salida a las necesidades educativas de los venezolanos, han sido direccionadas a las Secretarías 

de Educación departamentales, municipales y/o distritales, emitiendo tareas claras, a través de 

Circular Conjunta No. 07 de Julio 21 de 2016 (Ministerio de Hacienda, 2016). 

Migración colombo-venezolana en cifras: efectos visibles del exosistema desde el modelo 

ecológico 

En este apartado se identifica por qué Colombia es uno de los principales destinos de 

migración desde Venezuela, cómo la migración influye en el sistema de salud, así como las 

oportunidades laborales para los migrantes venezolanos, realizando un análisis a la influencia 



Migración y familia | 30 

 

de la migración y el crimen, y migración forzada y su afectación a la composición familiar, lo 

cual, corresponde al exosistema propuesto por el modelo ecológico de Bronfenbrenner que a 

su vez, tiene afectación sobre el Microsistema, Mesosistema y Macrosistema.    

 

Colombia como opción para los ciudadanos venezolanos  

Según Doocy et al en la investigación: “Venezuelan Migration and the Border Health 

Crisis in Colombia and Brazil” (2019), Colombia se encuentra entre el principal país de destino 

preferido por los migrantes venezolanos, como se muestra en el Gráfico 2.  A mediados del 2018 

se estimaba que alrededor de 1.1 millones de venezolanos residían en Colombia, de los cuales 

909,000 necesitaban servicios médicos.  La ACNUR presentó un informe con cifras alarmantes 

en donde se evidencia que para el 2018 hubo 4,170 solicitudes de asilo de venezolanos y 657,732 

permanecen de manera ilegal en Colombia (ACNUR, 2019).  

 

Gráfico 2. Principales destinos de los migrantes venezolanos al 2018 

Fuente: (RAMV, 2018) 

Con base en los resultados del Gráfico 2, los países de preferencia para los 

venezolanos cuando deciden migrar son: Colombia como primera opción con un 37.40 %, 

seguido de Perú con 15.20% y como últimas opciones Italia con un 2.10% y las Islas del 

Caribe (1.80%).  Ahora bien, en el caso particular de Colombia, las preferencias por 

departamentos se mencionan a continuación conforme a lo mencionado por el Registro 

Administrativo de Migrantes Venezolanos. 

Colombia considerado primer país de opción de migración para los venezolanos, según 

el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV, 2018) hay 819.034 migrantes 

venezolanos en Colombia, de los cuales 442.462 se encuentran de manera irregular y 376.572 

37,40%

15,20%
12,50%

9%
4,50% 4,10% 3,30% 2,20% 2,10% 1,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Colombia Perú Estados
Unidos

España Chile Argentina Panamá Brasil Italia Islas del
Caribe

 



Migración y familia | 31 

 

tienen condición de regulares distribuidos en diversos departamentos, entre los que destacan 

los siguientes 10 departamentos que ha acogido a los migrantes, a saber: en primera instancia 

Norte de Santander debido a su cercanía con el país vecino y por encontrarse en la frontera en 

donde se registraron 82,286 (18,6%), segundo La Guajira con registros de 74,874 venezolanos 

equivalentes al 16.9%, en tercer lugar, la capital del país es una zona donde más se han 

concentrado 43.483 venezolanos, equivalente a 9,83% de la población regular, seguido en 

cuarto lugar por Atlántico 42.771 (9,67%).  

Magdalena que se identifica como el quinto lugar donde se concentran migrantes con 

el 6,94% de la población venezolana que está en Colombia de forma irregular equivale a 

30.688 personas, en sexto lugar se encuentra Arauca con 11.435 venezolanos establecidos de 

forma irregular, es decir, el 5,94%, en séptimo puesto está Bolívar con 24.395 venezolanos, 

equivalente al 5,51% de la población venezolana en el país, en octavo lugar se halla  Antioquia 

con 21.850 personas de Venezuela, es decir, el 4,94% de la población que está en Colombia, 

en noveno lugar se encuentra el departamento del Cesar con 20.148 personas venezolanas, es 

decir, el 4,55% del registro total y por último y décimo lugar se encuentra el departamento del 

Valle del cauca con 16.572 venezolanos, que equivale al 3,75% de la población irregular 

venezolana que está en Colombia, quedando Santander fuera del escalafón de los 

departamentos con más población venezolana han acogido. 

Según Migración Colombia (2018) en estudio presentado por Pineda (2019) del total 

venezolanos radicados en Colombia (1.032.016), el 44% son mujeres, 48,1% son hombres, 

0,03% son personas transgénero y no se especificó la información en 7,7% de los casos. 

 

Gráfico 3. Número de migrantes venezolanos identificado por género 

44%
48,10%

0,03%

7,70%

Mujeres Hombres Transgénero Sin especificar



Migración y familia | 32 

 

Fuente: (Migración Colombia, 2018) 

 

Esta información que se evidencia en el Gráfico 3, el cual indica que los hombres son 

quienes más migran, buscando mejores oportunidades laborales que les permitan brindar una 

mejor calidad de vida a sus familias, aunque no es mucha la diferencia con las mujeres, 

quienes cuentan con 4 puntos por debajo que los hombres. 

 

Gráfico 4. Migrantes venezolanos por edades en Colombia para 2018 

Fuente: (Migración Colombia, 2018) 

En lo que refiere al grupo etario de la población de migrantes venezolanos y como se 

muestra en el Gráfico 4, el 15,1% son menores de 17 años, 36,7% tienen entre 18 a 29 años, 

22,3% tienen edades comprendidas entre 30 a 39 años, 10,9% pertenecen al grupo con edades 

entre 40 a 49 años, 4,7% tienen entre 50 a 59 años, 1,6% de las personas migrantes tienen 

entre 60 a 69 años, 0,7% pertenecen a la población con más de 70 años y no se dispone la 

información del grupo.  Estos datos de los grupos etarios que migran desde Venezuela a 

Colombia muestran que los más jóvenes, que inician su edad productiva buscan mejorar su 

calidad de vida, y entre más adulta la población hay menos movilidad humana, dado que hay 

un establecimiento más arraigado en su lugar de origen.  
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Gráfico 5. Incremento en cifras de venezolanos migrantes a Colombia 

Fuente: (Migración Colombia, 2018) 

 

El Gráfico 5 muestra cómo ha sido el incremento en el número de venezolanos que 

viven en Colombia y se identifica que en los últimos dos años la cifra de migraciones aumentó 

de 39.311 en 2016 a 184.087 en 2017 y 769.726 en 2018. Estas cifras coinciden con la crisis 

sociopolítica que se vive en el país vecino a raíz de la llegada al poder de Nicolás Maduro, 

sucesor de Hugo Chávez. 

Gráfico 6. Número de migrantes con y sin proceso de regularización en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Migración Colombia, 2018) 

 

El Gráfico 6 hace referencia al número de migrantes venezolanos que han iniciado su 

proceso de regularización en Colombia y quienes siguen en condición de ilegal, por tanto, son 

573.502 ciudadanos venezolanos quienes están viviendo de manera regular en el territorio 

nacional, es decir que cuentan con Visa, Cédula de Extranjería y Permiso Especial de 

Permanencia (PEP), el cual de debe renovar cada dos (2) años frente a 240.416 ciudadano 
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venezolanos que se encuentran en proceso de regularización y 254.098 migrantes venezolanos 

que se encuentran viviendo de manera irregular en el territorio nacional, se caracteriza esta por 

tener ingresos al país por pasos no autorizados o por trochas. 

 

Migración y Afectación al Sistema de Salud 

El panorama financiero de la sanidad pública se hace cada vez más complejo en 

Colombia, puesto que, de acuerdo a la Revista Semana (2019), las urgencias en el Hospital 

Erasmo Meoz de Cúcuta se han visto colapsadas llegando al punto de habilitar camillas y 

sillas en los pasillos con el fin de atender los diferentes casos médicos que día a día se 

registran, tanto de nacionales como migrantes venezolanos que buscan la atención en ciudades 

colombianas fronterizas, incluso ciudades del interior como Cartagena, Bucaramanga, 

Medellín o Bogotá. 

Esta problemática se identifica en Norte de Santander, específicamente debido a que la 

frontera está abierta y muchas personas ingresan sin documentación, lo cual representa todo un 

desafío para la administración local y no se cuenta con un registro exacto de los migrantes que 

llegan al país en búsqueda de oportunidades laborales, alimentación, servicios públicos y 

atención primaria en salud.   

Aunque, en el año 2017, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) solicitó al Gobierno 

colombiano que se desarrollaran los  Planes de Acción Global (PAG) que abogan por los 

derechos de salud de los migrantes, incluida la sensibilidad cultural y de género, con fines de 

mejorar la salud de migrantes y refugiados, su propósito es ofrecer  un servicio de calidad en 

cuanto a atención médica, seguridad ocupacional, salud mental y salud pública se refiere, 

mientras los migrantes venezolanos se encuentran en territorio colombiano, ya sea de tránsito 

hacia otros países o que regresen a su país de origen.  

Por ende, las entidades prestadoras de salud colombianas están en la obligación de 

prestar atención médica de emergencia a los venezolanos sin que esto conlleve costo alguno 

(Min Salud, 2017); sin embargo, en la mayoría de los casos, se les niega el servicio si no es 

considerado una emergencia, es decir, atención primaria, secundaria y terciaria), puesto que no 

se cuenta con la estructura suficiente para atender de manera pertinente.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la atención de las necesidades de servicios 

médicos de venezolanos en el país, no es suplida en su totalidad, se invita a reflexionar sobre 
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el Estado Social de Derecho, bajo un principio de reciprocidad, donde los derechos sociales 

deben ser igualmente extendidos a los residentes colombianos, transformándose en una crítica 

constante a la atención en salud de calidad, que en primera instancia no ha sido garantizada 

para los colombianos, pero eso es una dualidad considerablemente falsa ya que la atención a 

los venezolanos revela las fallas en el sistema de salud colombiano (Fernández & Orozco, 

2018).  

Oportunidades Laborales Para Migrantes Venezolanos.   

Hoy en día es común ver por las calles el sinnúmero de venezolanos que llegan a 

Colombia, pasando por situaciones precarias y adversas con el anhelo de buscar mejores 

oportunidades de trabajo a causa de la situación que se vive en el vecino país la cual ha sido 

ocasionada por conflictos internos económicos y políticos. Los migrantes se han visto 

obligados a ajustarse a situaciones tales como la desintegración de sus familias y la aceptación 

de trabajos que en su mayoría no se encuentran acorde a sus niveles de estudio, recordando 

que la gran mayoría son profesionales en diferentes áreas, aún así, de acuerdo al Observatorio 

del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, 

existe un grupo de migrantes venezolanos que se organizó y creó su propia oportunidad de 

trabajo ofreciendo servicios básicos y actividades productivas en menor escala, mientras que 

otro grupo ocupó el eslabón más bajo de la eclara ocupacional en sectores como el comercio, 

hoteles, restaurantes construcción y servicios personales.       

Colombia por su parte, y dando cumplimiento en lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos ha demostrado estar dispuesta a dar acogida a los 

migrantes brindando en lo posible oportunidades laborales, y facilitando recursos que permitan 

acceso a la salud, la vivienda, la alimentación y la educación especialmente para los menores 

de edad (Zuñiga, 2017).  Los problemas que se han presentado en el caso particular de 

Colombia, es debido a la afectación que han tenido las políticas nacionales al momento de su 

implementación ya que no solo tienen que velar por las necesidades internas, sino que deben 

generar alternativas y programas que atiendan las necesidades de quienes migran al interior 

del país. Lo anterior ha traído consigo un impacto directo en los colombianos considerando 

que, al momento de buscar trabajos, las oportunidades laborales se reducen llegando al 

extremo de competir con sueldos bajos derivados de mano de obra económica ocupada en 

algunos casos por venezolanos. 
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Con respecto al desarrollo económico, la Ley 191 de 1995, en su artículo 11, tiene 

como fin establecer “programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a las 

microempresas, el IFI apoyará en los requerimientos de capital de trabajo y bienes de capital 

de este tipo de empresas, cuando estén localizadas preferencialmente en Zonas de Frontera” ; 

es por esto que se considera importante la creación de medianas y pequeñas empresas en los 

lugares que son usados como paso por los venezolanos al momento de ingresar a Colombia, 

siendo el caso particular de los departamentos limítrofes. En lo concerniente a este aspecto, el 

artículo 14 establece, “en las Zonas de Frontera, la microempresa y las demás empresas 

beneficiarias de esta Ley con los incentivos y exenciones tributarias deberán tener en cuenta 

en su vinculación laboral a los incapacitados físicos residentes en dichas zonas”.  

En el caso de las grandes empresas, tienen el apoyo del Gobierno Nacional para 

expandir su mercado impulsado hacia las zonas de la frontera, la creación de microempresas, 

contribuyendo de esta manera con la generación de oportunidades laborales. Con respeto a 

esto, el artículo 12, consigna: “Artesanías de Colombia, el Fondo DRI, el IFI y el INPA 

destinarán recursos de inversión y crédito para la financiación de iniciativas presentadas por 

las formas asociativas de pequeños productores, microempresarios, comunidades indígenas, 

comunidades negras y unidades familiares referentes al fomento de las actividades de 

desarrollo productivo, artesanal, pesquero y agropecuario en las Zonas de Frontera” (Ley 191, 

1995, art. 12). 

Otra de las oportunidades para el crecimiento económico de Colombia, es lo conocido 

como “fuga de cerebros” de ciudadanos venezolanos migrantes, de quienes se debería 

aprovechar al máximo su conocimiento, ubicándolos en buenos cargos siendo el caso del 

sector educativo contratados por empresas fronterizas. En cuanto a esto, la Ley 1991 aclara 

que “Para ejercer la profesión o Cátedra Universitaria no se requerirá homologar el título así 

obtenido, siempre y cuando la institución de Educación Superior del país vecino se encuentre 

debidamente aprobada por el Estado donde esté localizada” (Ley 1991, 1995, art. 33). Es 

deber de las instituciones de Educación Superior de la frontera permitir la participación de 

migrantes que cuenten con formación profesional y que contribuyan a mejorar los niveles 

educativos en el país.  

La situación que se vive en Venezuela ha causado fuertes impactos en la economía de 

países latinoamericanos siendo por la cercanía las primeras opciones escogidas por los 
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migrantes venezolanos, es por ello que se hace necesario la modificación de políticas internas 

que brinden mejores oportunidades en igualdad de condiciones no solo para los ciudadanos 

colombianos sino para los venezolanos.   

 

Migración y Criminalidad:  

En cuanto a las afectaciones para Colombia, a pesar de ser un tema ampliamente 

investigado, actualmente no existen estudios que determinen de manera fehaciente que existe 

una relación directa entre migración y criminalidad, aun cuando desde las percepciones de 

seguridad de la población de acogida así lo consideren, lo anterior que, desde el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner y el Macrosistema propuesto, abarcan las creencias, ideológicas, 

cultura, entre otros.  

Aún más allá de esta posible conexión, se identifican claramente dos perspectivas: la 

primera, que la migración aparece como un fenómeno que tiende a disminuir la ola de 

crímenes y la segunda que por el contrario aumenta la generación de delincuencia.   

En cuanto a la migración revitalizadora, argumentan que los migrantes mejoran los 

mecanismos de control social de los lugares a donde llegan (Martínez & Lee, 2000) y generan 

mayores niveles de empleo (McDonald, 2009).  

El aumento del crimen podría atribuirse al crimen organizado quienes, en 

aprovechamiento de los procesos migratorios, fortalecen sus actividades tales como tráfico de 

personas, comercio ilegal, narcotráfico y lavado de activos, logrando de esta manera 

incrementar sus ingresos. (Kolowski, 2012).  
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Gráfico 7. Tasa delictiva nacional vs. Venezolanos (2012-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Castillo & Ayala, 2019) 

En conclusión, el comportamiento delictivo no está relacionado con las cifras de 

migración venezolanas, a pesar del incremento de delitos mayores para el año 2018, desde el 

año 2012 no se corresponde al flujo migratorio (Castillo & Ayala, 2019), tal como lo muestra 

el Gráfico 7.  

 

Causas y Consecuencias que trae la Migración y que Afectan al Sistema Familiar 

Cuando una persona decide migrar lo hace movido por suplir las necesidades de 

abastecimiento y aseguramiento del goce efectivo de los derechos del grupo, igualmente se 

debe tener en cuenta que esas características no son las únicas, por lo cual esta decisión no se 

toma de manera individual y aislada, dado que se debe realizar un análisis de los efectos y 

beneficios que éste pueda traer para todos los miembros de la familia, ya que están aquellas en 

las cuales la intención es obtener un mejor aporte salarial y en consideración se cree que fuera 

de su país de origen, las oportunidades ayudarán a ese objetivo.   

Sin embargo, esta movilidad genera una afectación a la composición familiar, 

produciéndose una súbita ruptura con su sistema, su red de apoyo se debilita y sus vínculos 

sociales quedan vulnerables, puesto que el hecho que uno de sus integrantes cabeza de familia 

es quien migra debido a que en su país de origen no se cuenta con las condiciones adecuadas 
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para ofrecer una calidad de vida para su núcleo familiar, deciden migrar a otros países que no 

presenten situaciones de crisis permanentes y violencia continua (Orantes & Molina, 2002).  

Se considera oportuno identificar a las familias como ‘unidades migratorias’, dado que 

las características internas son diversas entre núcleos familiares y esto hace que se plantee que 

debido a que un integrante o más se encuentren en la condición de migrantes, no dejan de 

pertenecer al núcleo familiar y se deben analizar de manera individual (Lamy & Rodriguez, 

2011) , en este sentido las personas migrantes redefinen los vínculos establecidos previamente 

y crean nuevos en su destino migratorio, las cuales traen consigo la creación y despliegue de 

estrategias enfocadas a velar por el cubrimiento de los recursos materiales y afectivos,  la 

toma de decisiones, dinámicas de poder, en donde por lo general el hombre es quien considera 

que debe salir a buscar el sustento para su familia, es de allí, que surgen iniciativas y 

estrategias colectivas en pro de conseguir los recursos que le permita al migrante emprender el 

viaje y a su vez explorar las posibles ofertas laborales con las que se encuentre en el país 

receptor.  

Según Goycoechea (2002), los costos emocionales para los integrantes del núcleo 

familiar y la desfragmentación del núcleo familiar, se identifica como inversión afectiva y se 

debe realizar, con el fin de poder obtener un soporte económico. Con base en lo anterior, el 

núcleo familiar presenta fisuras desde el mismo instante en que se considera como una 

posibilidad de supervivencia y vida digna, el abandono de sus tierras es allí en donde empieza 

la fragmentación del vínculo afectivo, sumado a la incertidumbre sobre el futuro que le espera 

no solo a quien emigra sino a quienes quedan en sus hogares, que por lo general es la madre y 

sus hijos.  Una vez se realiza este desplazamiento y en ausencia de una figura paterna, 

sentimientos tales como abandono y desesperanza son predominantes sobre todo en niños y 

jóvenes quienes, a falta de alimento, dirección y seguridad familiar, tienden por tomar 

decisiones entre las que se encuentran: el abandono de sus estudios, separación de sus hogares, 

y en el peor de los casos, la drogadicción y la delincuencia común (Bongaarts, 2001).  

A partir de los procesos migratorios surge la figura de la familia transnacional, que 

aunque ya no se rompen con los lazos culturales de su lugar de origen, sino por el contrario las 

redes permiten mantener contacto, se evidencia nuevas formas de relaciones familiares, dado 

lo anterior se cuestiona el concepto de familia, puesto que al estar divididos por fronteras 

físicas, surge la innovación en la comunicación y por ende la interacción cambia; Se asumen 
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nuevos roles, reconfigurándose la dinámica familiar, cuyo resultado es una integración de los 

contextos socioculturales, haciendo partícipe a su núcleo familiar. Siendo así, que desde la 

perspectiva sistémica se identifica la capacidad que tienen las familias de superar la transición 

y la capacidad de adaptación para la respectiva superación de la crisis producida por la 

migración, que generará el fortalecimiento de la red de apoyo, esto siempre y cuando que la 

familia cuente con recursos emocionales que les permita soportar la crisis y adversidades 

debida al apoyo y colaboración mutuos. 

Mediante un estudio etnográfico sobre la separación prolongada entre las madres 

migrantes y sus hijos que permanecen en sus hogares, se desarrolló una teoría innovadora con 

el fin de comprender tanto los nuevos medios como la naturaleza de las relaciones familiares y 

argumentan que la forma en que las familias transnacionales mantienen relaciones a larga 

distancia ha sido revolucionada por la aparición de nuevos medios como el correo electrónico, 

la mensajería instantánea, los sitios de redes sociales, la cámara web y los mensajes de texto, 

por lo cual, una madre migrante, ahora puede llamar y enviar mensajes de texto a sus hijos 

varias veces al día, examinar los sitios de redes sociales y dejar la cámara web durante 12 

horas para lograr una sensación de co-presencia.  

Adicional a la comunicación e interacción constante, la manera de mantener el vínculo 

y la cohesión familiar es mediante las remesas, evidenciándose la reciprocidad y lealtad del 

migrante con su familia, dado que es un compromiso adquirido así como una pertenencia 

afectiva y moral. 

Si bien es cierto, que países como Estados Unidos y Canadá son los principales 

destinos para las personas que piensan en mejores oportunidades laborales, también es bien 

sabido que debido al flagelo interno que se vive en los países latinoamericanos, sus residentes 

prefieren optar por el país más cercano debido a las distancias que se tiene que recorrer, las 

cuales y dependiendo de la situación económica se hace a pie, contando como única opción, 

ingresar de manera ilegal ya que no cuentan con los requisitos exigidos para ingresar de 

manera legal.   

Para el caso particular de los migrantes venezolanos, las precarias condiciones 

económicas que se viven en el país ha sido el motivo de mayor impacto que ha originado el 

proceso migratorio, sumado a esto, aspectos como la fragilidad del sistema jurídico y social, la 

falta de empleo, la marcada desigualdad de oportunidades laborales, la falta de libertad de 
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expresión y la carencia de la democracia los han obligado a convertirse en emigrantes quienes 

arriesgan sus vidas con tal de salir de la situación que viven en Venezuela (García & Restrepo, 

2019). 

Según el Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior (RIVE), 4% de los 

migrantes son mujeres cabeza de hogar, dejando el cuidado de los hijos en manos de los 

abuelos, este fenómeno migratorio ha vulnerado las familias venezolanas, puesto que aumenta  

la brecha de pobreza, dejando a su paso consecuencias no solo económicas, sino la relacionada 

con la separación de la familia lo que trae consigo enfermedades silenciosas como la depresión 

y en el peor de los casos, el suicidio (El Tiempo, 2018).  
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Discusión de los resultados 

Los hallazgos de la revisión documental han permitido tener un mayor acercamiento al 

fenómeno migratorio, cuáles son los motivos que mueven a una persona a tomar esta decisión 

y qué sucede con la composición familiar. Ahora bien, a ¿qué se le conoce como migración? 

Según Huzdik (2014) es el proceso de mover personas de un lugar a otro ya sea con fines de 

vivienda o trabajo, como argumenta Arango (2003), al analizar esta situación desde una 

perspectiva de desarrollo económico de los países, la migración ha traído tanto ventajas como 

desventajas, dentro las ventajas para el país receptor se encuentran que se considera una fuerza 

positiva en la medida que las personas que llegan poseen experiencia en diversas áreas 

convirtiéndolos en mano de obra calificada. En cuanto a las desventajas, el país emisor puede 

sufrir de lo que se conoce como fuga de cerebros debido a la fuerte salida de profesionales y 

expertos. 

Por lo cual, la decisión de migrar y según lo expuesto por Parasuraman (1986), se da 

inicialmente por la crisis paralela a causa de aspectos económicos, políticos, institucionales y 

sociales que se viven al interior de los países, particularmente de aquellos considerados 

subdesarrollados o en vía de desarrollo. 

Parasuraman (1996) sostiene que las migraciones resultan de la desigualdad que existe 

entre la distribución espacial del capital y del trabajo, este pensamiento se asemeja al de la 

Teoria Neoclásica la cual afirma que la raíz de las migraciones es la búsqueda entre las 

disparidades de los diferentes salarios que existen en los países, porque si bien es cierto, las 

personas que optan por este camino, por lo general no tienen buenas remuneraciones salariales 

lo que hace aún más difícil la protección de su familia y la suplencia de necesidades básicas 

como lo son el alimento, la educación, la vivienda y la salud. A lo largo de los años, se ha 

sostenido que estas diferencias salariales son las que incitan al flujo continuo ya que Aroca et 

al (2001), afirman: 

En una economía de libre mercado es usual proponer que los precios sean la principal 

fuente de información sobre los cuales se toman las decisiones. Por eso, la fuerza laboral, 

bajo una economía de libre mercado, en el proceso de tomar la decisión de migrar debería 

mirar principalmente los salarios de cada región (p. 327).  

 

No obstante, esto no es del todo cierto ya que el tener un buen salario depende de la 

probabilidad de qué tan rápido se pueda encontrar trabajo (Todaro, 1969), conllevando lo 
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anterior a que si existen altos niveles de desempleo en lugares en donde se presume hay 

salarios altos, las personas se desmotivan a realizar el proceso de migración hacia estos 

lugares, dado que la migración se lleva a cabo principalmente para tener enviar remesas y de 

esta manera sus familias tengan un sustento, mientras éste se encuentra fuera de su lugar de 

origen. Lo cual, de acuerdo a Orantes y Molina (2002) incluye las probabilidades de ruptura 

de su red de apoyo y lazos familiares quebrados, que si bien, no hay una adecuada 

reconstrucción de la red, es probable que las afectaciones sean a nivel emocional, psicológico 

y social. 

Por tanto, el fenómeno de la migración afecta de manera directa no solo a la economía 

de un país sino al núcleo familiar del migrante y los respectivos contextos  donde cada 

integrante de la familia se desenvuelve, incluso a él mismo, dado que como individuo e 

integrante de un sistema familiar, no es algo que por su complejidad sea entendible a grandes 

rasgos, al contrario, es un tema que a pesar de existir investigaciones interesadas en abordar 

las consecuencias de los procesos migratorios, sigue dejando muchos interrogantes sobre los 

motivos reales que llevan a una persona a salir de sus lugares de origen en busca de mejores 

oportunidades a sabiendas que deja atrás y en la incertidumbre a su círculo familiar más 

cercano, siendo este el caso de los cónyuges y los hijos, es decir, su hogar y asimismo la 

influencia sobre los sistemas interconectados  que constituyen el entorno familiar, como aduce 

Cerballo, et., al. (2019): 

Las partes que conforman el sistema serían: los elementos - i) entorno ambiental -

condiciones económicas, políticas, valores sociales y comunitarios, disponibilidad de 

transporte y comunicaciones-, ii) las personas migrantes, iii) los subsistemas de 

control, iv) los mecanismos de ajuste, v) los mecanismos de retroalimentación 

(positivos y negativos)-, los atributos y las relaciones, que interactúan en un entorno 

en cambio constante (sistema abierto) que recibe estímulos del medio (p. 85). 

Por lo cual, depende de las capacidades emocionales de los integrantes el superar la 

crisis, mediante la reorganización pertinente en el nuevo entorno, mitigando las situaciones de 

estrés, reformulación de reglas de funcionamiento en el sistema familiar y fortaleciendo la 

comunicación, dado que su contexto se transforma y su red de apoyo se hace cargo en caso de 

contar con menores de edad, se identifica como la red de apoyo a la familia extensa quienes 
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son los encargados de asegurar el respectivo cuidado y el mantenimiento de los vínculos 

familiares (Zapata, 2009). 

Tal y como lo expresa Willekens (2010), los hogares son el conjunto de personas que 

comparten además de aspectos culturales, sociales y económicos, unidades de vivienda, 

alimentos y otros elementos esenciales para la vida y es aquí en donde a raíz de la necesidad 

de suplir estos elementos esenciales y como conjunto donde se suman las individualidades, 

que permiten la construcción de la percepción personal y familiar. Por esta razón se concibe la 

idea de buscar otras oportunidades que mejoren la calidad de vida no solo de quien decide 

migrar sino de su núcleo familiar, a pesar de las consecuencias que a su paso deje esta 

decisión, como el cambio de dinámicas familiares, el fortalecimiento o quebrantamiento de los 

vínculos familiares, roles que le corresponde al integrante que migra y que asume otro 

miembro de la familia, en sí un cambio en el estilo de vida en cuanto a relaciones familiares se 

refiere. 

En consecuencia, el núcleo familiar se transforma en familias transnacionales, las 

cuales establecen nuevas formas de relación, trascendiendo la espacialidad y las fronteras 

físicas, lo cual permite establecer nuevas formas de cuidados y relacionamiento, por 

consiguiente, ya no hace falta la presencialidad para la formación y comunicación, dado que 

las facilidades de los medios de comunicación como las videollamadas o mensajes de texto en 

las diferentes redes sociales que acompañan al acto migratorio, permiten que las familias no se 

fragmentan de manera definitiva, dado que hacen posible la vinculación en la vida cotidiana 

de los que se van y los que se quedan, así como la circulación de personas y dinero provocan 

que se genere una nueva forma de vida movida particularmente por la coexistencia emocional 

más que física  (Goycoechea, 2002), por lo cual estas unidades familiares, cuyos integrantes 

viven separados por fronteras físicas, pero sus vínculos familiares se ven fortalecidos por la 

comunicación constante que se permite con el avance de la tecnología (Bryceson y Vuorela, 

2002). 

De este concepto se presume que el componente clave en toda familia transnacional 

debe ser la existencia de sentimientos de pertenencia de todos los miembros de la familia y 

que a su vez éstos participen de manera activa en pro del bienestar común (Levitt & Glick, 

2004). A medida que los integrantes de la familia migrante decidan agruparse de forma 

permanente bien sea en el país que los acogió o en sus países de origen, los vínculos y lazos 
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pueden mantenerse, fortalecerse e incluso romperse, en el peor de los casos se puede ver 

afectada la unión familiar por las nuevas relaciones afectivas que entablen bien sabe el que 

migra o quien se queda en el hogar, las cuales llegan a alterar las pertenencias a la 

composición familiar transnacional que en un momento inicial formaron (Parella, 2012).  

Se deduce entonces, que los migrantes una vez han analizado todas las alternativas 

posibles particularmente en lo relacionado a transporte y lugar de residencia, tenderán a 

desplazarse a estos sitios con la esperanza de obtener mayores ingresos. En la medida en que 

se incurren en gastos con el fin de ser compensado con un trabajo bien remunerado, la 

migración se convierte en una forma de inversión en el capital humano. 

Los efectos producidos por la combinación de las migraciones transnacionales y las 

transformaciones sociales durante los últimos años se han vuelto más obvio debido a la 

globalización. Las familias transnacionales contribuyen con la economía y desarrollo de los 

países mediante el envío de dineros jugando un papel importante tanto a nivel nacional como 

internacional. La teoría sistémica considera las migraciones internacionales como una 

consecuencia estructural de la extensión de los mercados a un sistema político a nivel global 

(Massey et al, 1993). A lo largo de las diferentes décadas, las comunidades de migrantes han 

ido creando redes que unen las regiones de origen y las de migración. Hoy, estos vínculos 

transnacionales contribuyen a los cambios de las estructuras económicas, sociales, 

demográficas y culturales, que ponen en tela de juicio las identidades nacionales. Las 

migraciones internacionales no cambian solo a los propios migrantes, sino a sociedades 

enteras y sus relaciones entre sí (Schuerkens, 2010). 

Es por esta razón que, la movilidad ha producido cambios en la vida de las personas, 

los cuales algunos no son tan favorables cuando se tienen en cuenta factores sociales, 

históricos, organizacionales y culturales, la familia continúa siendo la base fundamental de la 

sociedad, sin lograr aún hallarse una definición que sea aceptada universalmente y reconocida 

como concepto socio antropológico de familia. Igualmente, y a pesar de existir cada vez más 

políticas restrictivas en lo referente a las migraciones, el flujo sigue siendo significativo. Las 

personas a menudo no pueden movilizarse con su grupo familiar y por ende terminan viviendo 

geográficamente separados (Grassi, 2018), lo que hace que el sistema familiar se reconfigure 

en esta nueva realidad y apoyándose en las nuevas tecnologías de comunicación para mantener 

un acercamiento emocional y afectivo hacia los demás integrantes de su núcleo familiar.  
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La migración deja a su paso dinámicas cambiantes con respecto a la unión conyugal y 

el cuidado de los niños y miembros en edad de adulto mayor, puesto que cuenta con redes de 

apoyo y cuidado familiar que asumen los roles del integrante migrante, así como la promoción 

del fortalecimiento de los vínculos familiares, asignación de tareas y responsabilidades, así 

como la reconfiguración de reglas de funcionamiento familiar, amortiguando los impactos 

emocionales frente a la ausencia física del progenitor o progenitora migrante, mediante el 

acompañamiento y apoyo emocional, modificando así su relacionamiento no solo con su 

microsistema, sino con los demás sistemas o entornos en los que los integrantes de la familia 

migrante de desenvuelven. Por tanto, su tipología de familia también se ve afectada, dado que, 

es una familia en contexto de migración, se identifica como una familia ampliada donde 

interviene otros parientes o personas cercanas al núcleo familiar, quienes se asumen como 

parte de la red de apoyo familiar (Zapata, 2009). 

Por último, y como se ha establecido en el apartado de resultados, las personas que 

migran lo hacen por diferentes motivos, sin encontrarse una razón única, entre las 

motivaciones principales se identifica la obligación de suplir las necesidades básicas de su 

núcleo familiar, búsqueda de nuevas ofertas laborales que le permitan contemplar un 

mejoramiento en su calidad de vida, y en casos como en los países de América Latina, esta 

movilidad humana se da por crisis económicas, sociales y políticas, las cuales afectan en la 

seguridad y convivencia ciudadana, así mismo, estas movilidades impactan sobre la realidad 

social, política, económica y religiosa de los países  (Carballo et al, 2019) tanto emisores como 

receptores de migrantes. 

En el caso específico de Venezuela se da por la inestabilidad económica, hiperinflación 

y el desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos, lo cual influye sobre la 

necesidad de trasladarse a los países vecinos como Colombia, ingresando de manera ilegal, y 

transportándose a pie por las carreteras, lo que conlleva que se identifique como una de las 

más grandes crisis humanitarias que el cono sur de América haya vivido en los últimos 50 

años (Briones & Quispe, 2019) , esto implica que los países de acogida reorganicen su 

capacidad de suplir las necesidades sociales de los migrantes, en el caso de Colombia, tras la 

crisis de los sistemas de salud y educativo, el gobierno colombiano se ha esforzado por paliar 

estas necesidades, aunque no tiene la capacidad  de gestionar esta problemática 

completamente (ONU, 2018). 
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En este sentido, la Política integral migratoria ha sido diseñada con el fin de establecer 

protocolos de atención a los migrantes nacionales o extranjeros y sus familias, en el ámbito 

nacional, departamental y municipal y de esta forma promover la interinstitucionalidad que 

permita ejecutar las diversas estrategias como la de caracterizar a la población migrante, 

fortalecimiento de redes sociales de apoyo gestión migratoria laboral bilateral, aseguramiento 

de servicios sociales a migrantes, acompañamiento del retorno y cooperación internacional, 

reflejando en el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

3603 lineamientos, estrategias y acciones que permitan intervenir y promover programas 

referentes a la población migrante, por lo cual su eje de desarrollo es la defensa de, protección 

y garantía de los derechos de todas las personas que hacen parte del proceso de migración, la 

cual se ajusta a las dinámicas propias de los escenarios de migración.  

Aunado a esto, el Decreto 1288 de 2018 permite adoptar medidas para garantizar el 

acceso de los migrantes venezolanos a la oferta institucional, las cuales se encuentran inscritas 

en el Registro Administrativos de Migrantes Venezolanos, entre los beneficios se halla la 

expedición de los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), inclusión en los sistemas 

educativo y de salud, oferta institucional de trabajo, atención integral por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

 

 

Conclusiones 

 

La decisión de migrar ya sea de manera interna o externa está relacionada directamente 

con la necesidad de buscar una mejor calidad de vida, esto debido a la estructura propia del 

país de origen incide en la migración, como las diferencias económicas, jurídicas, políticas y 

sociales que se viven los países, en este caso Colombia y Venezuela, el primero afectado por 

la crisis social causada por el conflicto armado y el segundo debido a una crisis económica que 

ha sumido al país en situación de violencia e inseguridad.  

La unión familiar siempre se verá afectada por el fenómeno de la migración ya que es 

poco probable que la migración se realice en conjunto, es decir, que todos los miembros de la 

familia emigren a la vez, esta situación desemboca en la ruptura del vínculo familiar, el 

abandono de los colegios por parte de los hijos y su proximidad con la drogadicción y 



Migración y familia | 48 

 

delincuencia debido a la ausencia de la figura paterna, siempre y cuando no se tenga la 

capacidad de resiliencia para abordar todos los estadios del duelo migratorio pertinente, puesto 

que este proceso conlleva pérdidas emocionales desde lo individual a lo colectivo en su lugar 

de origen, lo cual permite facilitar la adaptación en el país de  acogida, que en sus inicios 

puede mostrarse hostil. 

Una de las ventajas de la población migrante venezolana es que hay un número 

considerable de personas profesionales que adicionalmente, se encuentran en la etapa de vida 

productiva, lo cual permite que una vez realicen el proceso pertinente para ejercer de manera 

profesional, puedan acceder a oportunidades laborales acordes a su formación académica, en 

cuanto a  el asentamiento en el país, se debe no solo a las estrategias que ha implementado el 

gobierno nacional, sino que es debido a que se ha establecido una red de apoyo social 

institucional, además que la reconstrucción del tejido social ha permitido disminuir las 

barreras culturales entre Colombia y Venezuela, que influye directamente en la mitigación de 

la xenofobia.  

Aunque con el avance de la tecnología es plausible que, los vínculos familiares no se 

vean afectados en gran medida de manera negativa, puesto que al hacer uso de las redes 

sociales y otras herramientas de comunicación, se tenga sensación de interacción permanente 

con el integrante de la familia que migra, sí se observa una modificación de roles y cambios en 

la dinámica familiar, así como la adaptación de nuevas culturas, costumbres y tradiciones, que 

transforman a este sistema familiar en una familia transnacional, lo cual permite enriquecer la 

percepción de una identidad individual y familiar y a su vez ampliar posibilidades. 

Si bien es cierto que se reconoce que la migración es un proceso difícil no solo para 

quien parte sino para quienes se quedan y más aún si quien sale es la mujer, la satisfacción de 

un beneficio económico alivia de alguna manera el sacrificio que se realiza. Este sacrificio en 

algunas oportunidades fortalece la unión familiar y se convierte en una práctica de la 

maternidad desde el contexto transnacional. 

Cuando quien migra es la mujer, este fenómeno se convierte en una estrategia de 

supervivencia donde el accionar de estas mujeres se convierte en elemento crucial no solo para 

el sostenimiento de la familia en el espacio y periodo transnacional sino para la migración 

como tal.  Los oficios ocupados por las mujeres particularmente tienen que ver con el cuidado 
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de las personas, trabajo doméstico y atención al público, rol que es muy similar al asumido al 

interior de sus hogares, trayendo esto consigo una ventaja al momento de solicitar trabajo.  

Por lo cual, el envío permanente de dinero impacta de manera significativa para 

quienes se quedan trayendo consigo que se valore aún más el esfuerzo y sacrificio que realiza 

el migrante ya que como se mencionó en la discusión de resultados, sus ingresos se ven 

reducidos al tener que compartirlo con quienes se quedan en los países de origen con el ánimo 

de satisfacer las necesidades básicas. 
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