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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace más de cuatro décadas, el proceso de globalización y apertura de 

mercados ha generado importantes cambios en el panorama económico mundial, donde 

diversos hechos económicos, políticos y sociales se produjeron a causa de esto. Así 

pues, un fenómeno social que no ha perdido vigencia y, más bien, se ha intensificado con 

el paso de los años es: La migración humana, que en líneas generales se entiende como 

un proceso natural que ha estado ligado a elementos internos e históricos dentro de cada 

país de origen en el que ocurre el proceso de “movilización humana”.  

La migración se entiende, de acuerdo con la Organización Internacional de Migración 

(OIM) 2006: “Como un movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, 

ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país.” (p. 52). Sin embargo 

y pese a la sencillez aparente de la definición proporcionada por el organismo la 

migración es también un fenómeno complejo que se relaciona con múltiples aspectos 

económicos, sociales, políticos e incluso culturales que engloban todo tipo de personas 

de diversos orígenes y condiciones sociales. Con la migración estos individuos buscan 

movilizarse de un país a otro con intención de permanencia en el país destinatario o 

receptor, esto bajo el marco de una sociedad global en la que se atrae a la fuerza de 

trabajo gracias al desarrollo económico internacional.  

Probablemente, la migración con mayor relevancia para los países desarrollados y en 

vías de desarrollo, ha sido la del Medio Oriente y África al continente europeo. Sin 

embargo, la mayor crisis migratoria en el mundo quizás ya no sea la de Oriente Medio o 

África, sino la de América Latina, que, en las últimas décadas del siglo XX, ha pasado de 
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ser una “región de oportunidades” para la población emigrante europea a una que se 

convirtió en un continente de emigración neta que principalmente ha sido producto de su 

limitada capacidad de desarrollo económico respecto a países y regiones más prósperas 

del mundo donde estos ofrecían oportunidades más atractivas. Países como Venezuela 

y Argentina, que en el pasado absorbían grandes contingentes de inmigrantes europeos 

y de otras nacionalidades, se transformaron a inicios del siglo XXI en países con altos 

niveles de emigrantes producto de crisis económicas y turbulencias políticas que han 

azotado a ambos países (Solimano, 2007). 

En el marco de este interés, el caso de Venezuela se presenta como uno 

especialmente fascinante. Piñango (1991) expone que el país latinoamericano fue el foco 

de una cuantiosa inmigración durante los años cincuenta y setenta, de inmigrantes 

europeos y latinoamericanos respectivamente, quienes fueron atraídos por la renta 

petrolera y las considerables oportunidades que el comienzo de la industrialización del 

país generaba. No obstante, desde los años ochenta el esquema económico, político y 

social que sostenía la capacidad de Venezuela como país receptor comenzó a 

resquebrajarse. El aumento de la deuda externa, la devaluación del bolívar como moneda 

de curso legal, la incertidumbre asociada a la prolongación de la crisis y el acelerado 

deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se tradujo en un fenómeno nuevo: la 

incipiente migración de venezolanos calificados y no calificados que estaban en busca 

de una mejor calidad de vida.  

Por otra parte, según las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para los refugiados conocida como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados  (ACNUR) y los migrantes conocida como Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), la cifra de venezolanos que han abandonado su país para el 2018 

alcanza los 3,4 millones de personas. Los países en Latinoamérica y el Caribe han 

https://r4v.info/es/situations/platform
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recibido a unos  2,7 millones de venezolanos.  Colombia es el principal país de acogida 

con más de 1.100.000 refugiados y migrantes. Le siguen Perú con 506.000, Chile con 

288.000, Ecuador con 221.000, Argentina con 130.000 y Brasil con 96.000 (OIM, 2018). 

Así mismo, en Norteamérica, Estados Unidos es el principal receptor de venezolanos con 

351.114 y en Europa, España con 323.575 para el 2019 (ACNUR, 2019). 

Desde el 2018 Venezuela se convirtió en el primer país que solicitaba asilo y refugio 

en EE.UU. con casi 30.000 venezolanos solicitando refugio ante el Servicio de 

Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en 2018, el 31% de las peticiones 

presentadas ante la agencia provenían de venezolanos, la proporción más alta de todos 

los países y de enero a marzo de 2019, 6.643 venezolanos solicitaron asilo ante el 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Para el 2015, los migrantes 

venezolanos a los Estados Unidos eran de aproximadamente 255.520 personas y para 

el 2017 la cifra cambia a un total de 351.144 personas, constituyendo un aumento del 

37.4% del 2015 al 2017. Ya para el 2019 la cifra de venezolanos inmigrantes en Estados 

Unidos fue de 400 mil personas, ocupando el primer lugar de los principales destinos de 

los venezolanos fuera de Latinoamérica (O´toole, 2019).  

En este sentido, Estados Unidos se presenta como un objeto de estudio bastante 

interesante y la comprensión de los aspectos que llevaron al aumento cuantioso de 

inmigrantes venezolanos y los factores que los motivaron a residir en Estados Unidos 

resulta atractivo para la investigación. Por tales motivos, el siguiente trabajo de grado 

tiene como finalidad Identificar las variables económicas que inciden en la emigración 

venezolana a Estados Unidos durante el período de 1989 al 2018. Tomando en cuenta 

esto, el trabajo se dividirá en 5 capítulos:  

• El primero se compone de la formulación del problema y la definición de la 

hipótesis, los objetivos y la justificación e importancia de la investigación.  

https://r4v.info/es/situations/platform
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• El segundo capítulo estará compuesto por el marco teórico de la investigación 

y se exponen los antecedentes de autores clave para el análisis de la 

emigración y las bases teóricas que fundamentan las variables utilizadas 

posteriormente en el modelo. Adicionalmente, en el capítulo dos se expone los 

antecedentes históricos del fenómeno migratorio.  

• Adicionalmente, el tercer capítulo comprende el marco metodológico de la 

investigación, muestra la definición de la población y muestra y el paso a paso 

de la obtención, procesamiento y análisis de datos, así como los pasos 

llevados a cabo para la elaboración del modelo. En este se extraerá la 

información de datos públicos, específicamente del BCV, datos económicos 

del IIES y la ENCOVI, y cifras de migración venezolana de la OIM y del 

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.   

• Por último, en el cuarto capítulo se desvelan los resultados y se analizan las 

relaciones propuestas por las variables, y en el quinto capítulo se presentan 

las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Venezuela ha atravesado distintos procesos migratorios a lo largo de su historia que 

no han sido uniformes. Durante el siglo XX Venezuela fue receptor de inmigrantes y este 

proceso se puede resumir en dos etapas: la primera que sería correspondiente a la 

inmigración europea (1950-1960) y la segunda que es de origen latinoamericano (1970-

1980 y parte de los años noventa). Por otra parte, es importante destacar que el 

panorama de estabilidad social y económico en Venezuela se mantuvo hasta el año 1983, 

puesto que, el país en ese momento atravesó una crisis que fue resultado de 

compromisos adquiridos durante la temporada de bonanza petrolera que derivó en una 

gran deuda externa, estos acontecimientos provocaron un decrecimiento económico que 

terminó en el hecho conocido como el viernes negro; siendo esta coyuntura un punto de 

inflexión de lo que sería la situación venezolana de los próximos veinte años y con ello, 

el cambio del patrón migratorio en el país (Vargas, 2018). 

La crisis socioeconómica y política del país no sólo provocó corrupción, desempleo, 

deterioro en la producción y servicios públicos en todos estos años, sino que también 

afectó el comportamiento de la población, ya que desde entonces el país comenzó a 

mostrar signos de emigración de venezolanos: “En la década de los ochenta el país pasó 

de receptor neto a emisor progresivo de población” (De la Vega, 2005, p.125). Durante el 

tiempo de crisis no sólo regresaron a su país de origen algunos inmigrantes que habían 

llegado años atrás, además, algunos venezolanos decidieron buscar una mejor calidad 



15 
 
 

 

 

 

 

de vida saliendo del país, entre ellos profesionales, jóvenes y algunos a punto de culminar 

sus estudios universitarios (De la Vega, 2005). 

Así, el proceso migratorio venezolano del siglo XX puede resumirse en dos 

perspectivas: la primera como una inmigración en descenso y que ha variado en cuanto 

a características; la mayoría de los inmigrantes de este período venían desde países 

como Colombia, con un menor grado de instrucción (en promedio) y las principales áreas 

en las cuales se desarrollaron tenían que ver con oficios y labores domésticas, estos 

individuos emigraron a Venezuela porque se encontraban huyendo de los conflictos 

sociales, todavía intensos, de su país de origen, Colombia. La segunda perspectiva tiene 

que ver con el surgimiento de la emigración de venezolanos y su incremento gradual, 

cuyas posibles razones estarían relacionadas a la creciente y profunda crisis económica 

del país, que en consecuencia terminó por afectar las condiciones sociales del mismo. 

Es importante destacar, que los visibles rasgos de crisis política a nivel de agotamiento 

de los partidos conocidos hasta entonces, también influyeron en el incremento gradual 

de la emigración de venezolanos. Básicamente estas dos etapas definieron que durante 

el siglo XX se forjaran condiciones para que la sociedad buscase una salida a la situación 

de deterioro sostenido que se vivía en Venezuela para la época. 

Ahora bien, desde 1999 Venezuela ha estado sumida en un acontecer político 

conflictivo que inicia con la creación de una nueva constitución y la implementación de 

reglas de juego político radicalmente distintas a las de los gobiernos predecesores. De 

acuerdo con Castillo y Reguant (2017) quienes citaban a Bautista Urdaneja: “Uno de los 

conflictos que se crea con esta nueva constitución es la ausencia de consenso entre las 

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

oposición” (p. 143).  

Así mismo, la creciente conflictividad del acontecer político se suma a una creciente 
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inseguridad jurídica en lo que respecta a los derechos de propiedad y los derechos 

humanos y a un esquema económico altamente inestable que corroe el poder adquisitivo 

de la moneda nacional y que da prioridad a la importación de productos por sobre la 

producción nacional, donde las condiciones internas son de suma importancia a la hora 

de tomar una decisión para emigrar o no del país porque estas son determinantes para 

los individuos cuando estos están decidiendo si irse del país es la mejor opción o no, es 

importante destacar que el Estado está en la obligación de emprender políticas que 

mejoren estas condiciones internas para contrarrestar la emigración de venezolanos al 

exterior. Según Vargas (2017), quien habla de las condiciones durante la presidencia de 

Hugo Chávez: 

La complejidad del contexto en Venezuela la hace poco atractiva para la 
inmigración y al mismo tiempo se producen hechos que obligan algunas personas 
a salir del país - por razones políticas principalmente – que se vienen acumulando 
de etapas anteriores, siendo los destinos más solicitados: EUA, Colombia y Perú. 
(p. 54) 

En la actualidad, se estima que solo entre 2016-2017 ha emigrado el 80% de la 

población con respecto al período comprendido entre 2000-2015 (Encovi, 2018). Así, la 

emigración pasó de ser una alternativa a convertirse en una necesidad. Donde, las cifras 

del éxodo venezolano se incrementan aceleradamente y por sobre todo en el continente, 

la Organización Internacional para las migraciones (OIM) contabiliza 1.642.442 

venezolanos legales, pero esta cifra no considera aquellos que han logrado reinsertarse 

a través del mecanismo de la doble nacionalidad (caso de segundas y terceras 

generaciones de inmigrantes europeos y colombianos esencialmente) ni los que ahora 

mismo están en proceso de espera/solicitud de asilos/refugios, que según la Agencia de 

la ONU para los refugiados conocida como Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) alcanzan los 133.000 ciudadanos venezolanos. 

Las proyecciones apuntan a un saldo definitivo de 3.500.000 mil venezolanos en el 
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exterior, esta cifra representaría más del 10% de su población total; considerando que 

según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) la población ronda los 31 

millones de habitantes. Las causas obedecen a la huida de ciudadanos desde un país 

con una crisis humanitaria compleja causada por la inestabilidad del Estado y sus 

instituciones que no brindan a sus habitantes confianza ni protección, lo cual trae como 

consecuencia pobreza, desigualdad social y la destrucción de la economía nacional 

acompañado de una ruptura del tejido social que en el caso de Venezuela se debe a una 

polarización entre los sectores sociales afectados por la violencia y el colapso 

generalizado. 

Bajo este panorama, surge la inquietud acerca de ¿cuáles fueron esas principales 

razones económicas de los venezolanos para emigrar y cuáles son las motivaciones para 

elegir un destino específico? En términos generales, se ha considerado que la tasa de 

migración crece a nivel global en relación con las oportunidades existentes en el lugar de 

destino y que aspectos como el bienestar económico o los diferenciales salariales tienen 

un peso importante en la decisión de migrar (Mayda, 2010; Bertoli, Moraga y Ortega, 

2013). Por otro lado, el reconocimiento y la importancia que se otorga a los factores que 

inciden en las movilidades están relacionados en mayor medida con el enfoque 

(económico, social, político, cultural, geográfico, entre otros) y la escala (micro, meso, 

macro) desde los cuales sean abordadas. Asimismo, se han integrado variables 

explicativas de carácter socioeconómico al análisis del sistema migratorio, tales como la 

variación del PIB real, las libertades económicas, la inflación, el desempleo, la tasa de 

homicidios, y la presencia de conflictos políticos internos. Estas variables son retomadas 

en esta investigación para responder a la pregunta previamente formulada.  
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Gráfico 1: Venezuela evolución del stock de emigrantes desde 1990 hasta el 2019 

en función de millares de venezolanos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Observatorio Venezolano de 

Migración. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Este trabajo busca identificar algunas variables económicas que inciden en la 

emigración de venezolanos a los Estados Unidos. No obstante, este es un fenómeno 

complejo que está relacionado con múltiples aspectos que no solamente tienen origen 

económico, sino que también tienen un origen social y político. Por ende, para lograr un 

buen entendimiento sobre las causas de la emigración de los venezolanos, se deben 

responder las siguientes interrogantes: 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

M
ill

ar
e

s
Emigrantes desde 1990 hasta 2019



19 
 
 

 

 

 

 

• ¿Cuál ha sido el panorama político y socioeconómico en Venezuela durante 

el período de estudio? 

• ¿Cómo ha evolucionado el proceso migratorio venezolano en el período de 

estudio? 

• ¿Cuáles son las razones económicas, sociales y políticas que motivan la 

emigración de venezolanos en el siglo XXI? 

• ¿Cuál es la relación de algunas variables económicas con la emigración de 

venezolanos en el período de estudio? 

 

1.3 Hipótesis 

 

H1: La variación del Producto Interno Bruto de Venezuela tiene una relación 

inversamente proporcional con la emigración.  

H2: La variación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos tiene una relación 

directamente proporcional con la emigración.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

  

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar las variables que inciden en la emigración venezolana a Estados Unidos 

en el período 1989-2018. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
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1. Describir las condiciones políticas y socioeconómicas en Venezuela desde 

1989-2018. 

2. Explicar la evolución del proceso migratorio venezolano para el período 

comprendido entre 1989-2018. 

3. Analizar posibles variables que motiven al venezolano a emigrar en el siglo 

XXI. 

4. Determinar la influencia de algunas variables económicas en la emigración de 

venezolanos a Estados Unidos en el período de estudio.  

 

1.5 Justificación e importancia 

 

Venezuela es un país que se caracterizó por ser uno de los principales receptores de 

inmigrantes en América Latina a finales del siglo XX. Sin embargo, esta situación cambió 

a partir del siglo XXI, donde Venezuela se convirtió en uno de los países con mayor flujo 

de emigrantes en toda América Latina. Incluso, algunos expertos ya lo describen como 

la mayor ola migratoria que ha vivido la convulsa región en los últimos cincuenta años 

escapando de la peor crisis económica de la historia reciente del país (Olson, 2018). 

Ahora bien, en Venezuela hay pocos antecedentes sobre migración, ya que muchas de 

las investigaciones fueron dedicadas a estudiar los procesos de inmigración. En este 

contexto, la importancia de la investigación se enmarca en el reto de aportar datos 

relevantes acerca del proceso migratorio venezolano en los siglos XX y XXI por ser tan 

relevantes y contradictorios entre sí en la historia de la corriente migratoria venezolana, 

además de aportar datos sobre los inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos, 

siendo este uno de los principales destinos de los venezolanos para emigrar.  

En este sentido, Estados Unidos se presenta como un objeto de estudio bastante 

relevante, ya que tiene un contexto caracterizado por una economía con diversas 
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oportunidades laborales, ofreciendo estabilidad económica, jurídica y social que inciden 

en la toma de decisión de las poblaciones migratorias. Debido a esto, este país ha atraído 

cuantiosos flujos migratorios de venezolanos desde el inicio del flujo migratorio en 

Venezuela. Así mismo, Datos macro (2019) expone las cifras detalladamente de la 

emigración Venezolana a los Estados Unidos en los último años, para 1990 la cifra era 

de 42.119 personas y era el primer país receptor de venezolanos por la época, para 1995 

la cifra aumenta casi el doble a 75.572 personas, para el 2000 la cifra vuelve a incrementar 

a 109.748 venezolanos en los Estados Unidos, consecutivamente para el año 2010 la 

cifra en los Estados Unidos incrementó a 180.905 venezolanos y para el 2017 la cifra 

alcanzó el total de 232.448 migrantes venezolanos, donde todavía se encontraba entre 

las primeras posiciones de países receptores de migración venezolana. 

Como consecuencia, es de vital importancia el recolectar información acerca de este 

fenómeno de masiva emigración de venezolanos a los Estados Unidos para posibilitar el 

surgimiento en Venezuela de diferentes enfoques tanto analíticos como metodológicos 

en las diversas áreas del conocimiento como lo son la historia, geografía, economía y 

sociología, y así poder potenciar la producción de acervo documental sobre el flujo 

migratorio rico en perspectivas teóricas que expliquen las causas y consecuencias de la 

movilidad, así como su orientación y composición.  

Adicionalmente, los estudios acerca de esta problemática son fundamentales para 

poder formular políticas que permitan solventar y asumir las diversas consecuencias que 

acarrea este fenómeno. Así como también ofrecer un enfoque de los motivos que llevaron 

a los venezolanos a tomar la decisión de marcharse, a fin de informar y concientizar sobre 

el poder de las decisiones que toman las grandes masas que hacen cambiar el rumbo de 

un país a nivel económico, político, social y cultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Este capítulo estará conformado por antecedentes de estudios realizados sobre los 

determinantes macroeconómicos de la migración internacional de distintos países que 

explican el proceso migratorio y las variables socioeconómicas de sus respectivos países; 

a su vez, también se contemplarán en este capítulo las bases teorías y conceptuales que 

ahondarán más en la conceptualización de la emigración venezolana y las variables que 

la determinan, a fin de lograr un mayor entendimiento sobre la problemática en estudio. 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 En relación con estudios sobre los determinantes económicos de la 

migración nacional: 

Marotta, D. (2019) expone en su trabajo titulado “Determinantes económicos de la 

migración venezolana entre 2014 y 2018” que la emigración de venezolanos al exterior 

ha ido en aumento paulatinamente, siendo este un resultado de la peor situación de 

depresión económica que ha enfrentado Venezuela. Ahora bien, plantea que los 

determinantes de dicha emigración varían entre los bajos salarios, altas tasas de 

desempleo, empleos precarios, poca libertad económica, desigualdad y extrema pobreza; 

estos focos de emigración venezolana con el paso de los años han ido en aumento 

consecutivamente, reflejando así el incremento constante de migración al exterior que 

están en búsqueda de una mejor vida. Ahora bien, para el 2015 los migrantes 
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venezolanos a los Estados Unidos eran de aproximadamente 255.520 personas y para 

el 2017 la cifra cambia a un total de 351.144 personas, constituyendo un aumento del 

37.4% del 2015 al 2017.  

Por otro lado, Daniela, F. (2019) en su trabajo de investigación sobre algunos 

componentes socioeconómicos en la emigración venezolana a España estipula que 

Venezuela durante los años cincuenta y setenta fue el foco para la inmigración de 

europeos y latinoamericanos y que para los años ochenta este foco de migración se va 

revirtiendo hasta llegar al punto actual de emigraciones masivas de venezolanos. A su 

vez, agrega que: 

Muchas de las variables clave sufren un cambio estructural importante en el 
periodo 2000 – 2004, potencialmente causado por la alta volatilidad política y 
económica experimentada por Venezuela durante ese periodo, que impulso un 
aumento brusco y desorbitado de la emigración a España. El segundo cambio 
estructural considerable se presenta a inicios de 2012, posiblemente motivado por 
una nueva oleada de inestabilidad política y económica. (p. 160) 

 
Así pues, las variables que emplea para su estudio son la inflación, el desempleo, el 

producto interno bruto per cápita, las tasas de homicidios, la libertad económica, control 

de la corrupción y el Estado de Derecho, estas vistas desde Venezuela, para el análisis 

con España emplea el producto interno bruto per cápita y el desempleo del país. Llegando 

a la conclusión de que: 

De las variables analizadas a través del modelo se encontraron efectos 
especialmente significativos en las variables de Libertad Económica y de los 
indicadores de estado de derecho, efectividad de gobierno y voz y rendición de 
cuentas, indicando un efecto especialmente potente de la esfera política sobre la 
emigración, lo cual concuerda con los hallazgos de otros estudios publicados 
previamente sobre la emigración venezolana. (p. 171) 

 

De la Vega y Vargas (2017) en su artículo se encargan de realizar un estudio acerca 

de la intención de emigrar en estudiantes de las cuatro principales universidades 

venezolanas: la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar 
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(USB), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana 

(UNIMET), mediante el uso de encuestas De la Vega y Vargas pretendían determinar 

cuán probable era que estos estudiantes emigraran en un futuro cercano, cuál sería el 

motivo que los impulsaría a hacerlo y hacia qué país lo harían de concretarse esos planes 

además de inferir una posible estadía en el país destino. En sus conclusiones determinan 

que ambos colectivos (estudiantes de universidades públicas y estudiantes de 

universidades privadas) expresan abierta y mayoritariamente un deseo de emigrar en un 

futuro cercano, deseo que es ligeramente más pronunciado para estudiantes de 

universidades públicas, que los destinos preferidos de este conjunto se engloban 

principalmente en Estados Unidos, España y Canadá y que principalmente plantean una 

estadía larga (mayor a cinco años) en el país al que desean emigrar, entre los motivos 

principales para emigrar la mayoría de los estudiantes expresaba preocupación por la 

inseguridad (42%) con el poco poder adquisitivo como tercer motivo (16%) y otras (23%) 

como el segundo con respecto a 2013 cuando la mayoría se inclinaba hacia la 

inseguridad como principal motivo (67%).  

Páez, T. (2015) en su libro titulado “La Voz de la Diáspora venezolana”  recolecta 

información a través de internet y las redes sociales con la técnica de muestreo de bola 

de nieve y se encarga de recaudar las opiniones y percepciones de más de 900 

venezolanos residenciados en países y pretende no solo describir la situación venezolana 

sino dar voz a los miles de venezolanos que han emigrado en los últimos años, dejando 

que ellos sean quienes expresen por qué migraron, cómo fue su proceso de adaptación 

y qué perciben ellos de la situación de Venezuela desde el exterior.  

Por otro lado, Vargas, C. (2018) explica el desarrollo del proceso migratorio 

venezolano como dimensión de una crisis interna en la que en un principio los migrantes 

venezolanos poseían un perfil de individuos altamente calificados y de estratos 
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socioeconómicos altos o medios, y que en los últimos 6 años este perfil se ha visto 

distorsionado porque los venezolanos que emigran en la actualidad pueden ser de 

cualquier estrato socioeconómico y de cualquier nivel instructivo o educacional. Ahora 

bien, Vargas comenta que la crisis a la que se enfrentan los venezolanos y que ocasiona 

la pronta emigración de los mismos se resume en “la inseguridad, falta de vivienda, 

desempleo, informalidad de los sectores productivos, cierre de empresas, restricciones y 

clausura de medios de comunicación social” (p.107). A causa de esto los venezolanos: 

Ya no solo emigran procurando oportunidades laborales y académicas, sino 
buscando satisfacer necesidades básicas como la alimentación, vivienda, 
seguridad y de salud (desde infraestructura hasta suministro de medicamentos 
para ser atendidos) lo cual no es un tema exclusivo de las clases altas o medias, 
sino que hay una tendencia en crecimiento de la emigración desde la pirámide 
social, es decir, personas de los estratos más bajos de la población. (p.117) 

 
Por esto es que Vargas llega a la conclusión de que las condiciones internas del país 

son un factor de suma importancia que los emigrantes toman en consideración a la hora 

de decidir irse o no de su país de origen, en este caso, de Venezuela al exterior. Y que 

la emigración venezolana actual debe ser considerada como forzada en términos de la 

OIM porque en las razones del desplazamiento de la población existen amenazas a la 

vida y situaciones del contexto que los obligan a emigrar.  

 

2.1.2 En relación a estudios sobre los determinantes económicos de la 

migración internacional  

 

Larotta, S. (2018) hace referencia a los determinantes para la migración internacional 

de colombianos entre 1990-2015 a partir de un modelo gravitacional, tomando como 

variables al Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), tasa de desempleo, nivel 

educativo de los emigrantes, tiempo de residencia de los emigrantes, entre otras 

variables. Así pues, Larotta llega a la conclusión de que: 



26 
 
 

 

 

 

 

A partir de la aplicación del modelo se encontró en primera instancia que en 
general los signos de los coeficientes coinciden con los planteamientos teóricos 
planteados en torno a las migraciones. Así pues, se aprecia que la existencia de 
diferenciales salariales genera un acrecentamiento de las movilidades, así como 
las desigualdades sociales, la presencia de violencia y la percepción de 
inseguridad o vulnerabilidad en el lugar de origen. Por su parte, las condiciones 
socioeconómicas y políticas favorables en el lugar de destino tienen un efecto de 
llamado sobre la población. Adicionalmente, se evidencia que las características 
particulares de los individuos tienen un peso importante en la decisión de migrar, 
siendo aquellos con un mayor nivel educativo y capital humano acumulado los más 
proclives a emigrar. (p.75) 

Por último, Larotta observa que los axiomas principales del modelo de gravedad se 

cumplen en el modelo que plantea donde se demuestra la existencia de una relación 

positiva y significativa entre el Producto Interno Bruto per cápita (pib per cápita) del lugar 

de destino y la migración. De este modo, un crecimiento del pib per cápita puede generar 

el aumento de la migración colombiana. 

Liliana, M. Arboleda, M. Engracia, R. Barrachina, I. & Antuñano, M. (2003) hacen 

referencia a cuáles son los determinantes de la inmigración internacional en España 

durante la década 1993 a 2002 mediante una aplicación de un modelo de gravedad que 

parte de la modelización de la oferta y la demanda de inmigrantes. Donde el modelo de 

gravedad aplicado a la inmigración utiliza a la oferta y a la demanda de inmigrantes como 

atrayentes migratorios y la distancia entre país de origen y destino como obstáculo 

migratorio. Las variables tomadas para el estudio son: Producto Interno Bruto per cápita 

(PIB per cápita) del país de origen y receptor, tasa de desempleo del país de origen y 

receptor, corrupción del país de origen y receptor, distancia, idioma común y normas de 

regulación de inmigrantes ilegales del país receptor. Asimismo, los autores llegan a las 

siguientes conclusiones: 

• Un aumento en el PIB per cápita del país de origen disminuye el número de 
emigrantes y estaba teóricamente avalado tanto por la teoría neoclásica de la 
inmigración como por los modelos de gravedad.  
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• Mayor desempleo en el país de origen incentiva a la emigración, 
fundamentado en la teoría keynesiana de la inmigración. La evidencia indica 
que los individuos no sólo basan su decisión de emigrar en cuestiones 
salariales.  
• A mayor grado de corrupción en el país de origen menor número de 
emigrantes, lo que parece indicar que las libertades civiles en esos países 
están muy mermadas, llegando incluso a impedir la emigración, y/o que los 
países más corruptos al ser al mismo tiempo los menos desarrollados 
económicamente hacen que sus emigrantes potenciales no puedan ni tan 
siquiera sobrepasar los niveles mínimos de renta con la cual hacer frente a los 
costes monetarios de la emigración (hipótesis 7, con justificación empírica).  
 

Por otro lado, Juan M. (2016) en su trabajo sobre las determinantes de la migración 

internacional en Ecuador decide basar su estudio en distintas teorías del capital humano, 

comenzando con la de Sjaastad (1962) para explicar que el proceso migratorio incurre 

en costos monetarios y no monetarios que el migrante espera cubrir al país que desea 

emigrar y en donde la decisión final del mismo será tomada según el costo de oportunidad 

disponible en cada uno de los posibles destinos en comparación con el costo de 

oportunidad disponible en el mercado en el lugar de origen. De ahí que, cierre con la 

teoría de capital humano planteada por Borjas (1990) donde: 

Explica que para estimar los beneficios netos en un periodo determinado, se toman 
en cuenta las ganancias acordes a la cualificación del individuo en el país de 
destino y se las multiplica por la probabilidad de obtener un empleo allí. También 
se toma en cuenta la probabilidad de ser deportado en caso de ser migrante ilegal. 
(p. 17). 

 
Posteriormente, Juan Macas llega a la conclusión de que las variables de la distancia 

física y el desempleo tienen un efecto negativo sobre el stock migratorio ecuatoriano, 

mientras que el PIB per cápita, población, población urbana e historia de relación colonial, 

tienen un efecto positivo. 

 

2.2 Bases teóricas   
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El enfoque de las teorías económicas al respecto de la inmigración se ha centrado 

tradicionalmente en tres problemáticas principales de acuerdo con Borjas (1989): “1) Qué 

determina el tamaño y las habilidades de las corrientes inmigratorias hacia cualquier país 

particular; 2) Cómo los inmigrantes se adaptan a la economía del país y 3) El impacto de 

los inmigrantes sobre la economía del país receptor” (p. 457). Pero la economía no es la 

única ciencia social que ha tratado de ahondar en este fenómeno, otras disciplinas como 

la sociología, la demografía y la psicología también han publicado interesantes teorías 

acerca del que lleva a una persona a tomar la decisión de hacer sus maletas y abandonar 

su lugar de origen para asentarse en un país distinto.  

Massey et al. en su publicación de 1993 afirman: “En la actualidad no hay una teoría 

única que sea coherente con la migración internacional, solo un conjunto fragmentado de 

teorías que se han desarrollado mayormente aisladas entre sí, a veces, pero no siempre 

atadas por límites disciplinarios” (p.432). Esta afirmación es secundada por otros como 

Arango (2003) “La migración es muy diversa y multifacética para ser explicada por una 

única teoría, más bien los esfuerzos por construir teorías deberían ser evaluados por su 

potencial para guiar la investigación y proveer hipótesis que puedan ser contrastadas con 

la evidencia empírica” (p.1) y Agatón en 2008: “Estando consciente de que ninguna teoría 

por sí sola es capaz de explicar la complejidad del fenómeno migratorio internacional, se 

hacen necesarias la complementariedad y la interdisciplinariedad para que la 

investigación pretenda ser completamente terminada (p. 23).  

 

2.2.1 Teorías que se encargan de explicar el inicio de la 

emigración  

 

2.2.1.1 La teoría neoclásica  
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Dentro de la teoría neoclásica existen dos enfoques que explican la migración: el 

enfoque macroeconómico y el microeconómico.  

 

2.2.1.1.1 El enfoque macroeconómico 

 

Según este enfoque, la migración internacional es causada por las diferencias 

geográficas en la oferta y la demanda de trabajo. Lewis (1954) planteó que:  

Un país con una gran dotación de trabajo relativo al capital tiene un menor salario 
de equilibrio, mientras que un país con una limitada dotación de trabajo relativo al 
capital está caracterizado por un alto salario. El resultado diferencial en salarios 
provoca que los trabajadores del país de menor salario se muevan al país de 
salario alto. (p. 19) 

Como resultado de este movimiento, la oferta de trabajo decrece y el salario sube en 

el país con capital pobre, mientras que la oferta de trabajo se incrementa y el salario cae 

en el país rico en capital, hasta que ambos salarios son iguales, en una especie de 

arbitraje del precio del trabajo.  

 

2.2.1.1.2 El enfoque microeconómico  

 

A diferencia del enfoque macroeconómico, el microeconómico es un modelo de 

elección individual. En este esquema, los individuos racionales deciden migrar dado que 

la relación costo – beneficio los lleva a esperar un retorno positivo del movimiento, que 

es usualmente monetario. La migración internacional es conceptualizada como una forma 

de inversión en capital humano. Las personas eligen moverse a donde son más 

productivas, dada sus capacidades. Pero, antes de obtener un alto salario asociado con 

una alta productividad laboral, ellos deben emprender cierta inversión, la cual incluye el 
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costo material de viajar, el costo de mantenimiento mientras se mueve tras un trabajo, el 

esfuerzo envuelto en aprender un nuevo idioma y cultura, y los costos psicológicos de 

cortar los antiguos lazos y formar unos nuevos. Los emigrantes potenciales estiman los 

costos y beneficios de moverse a determinados lugares en el exterior y emigrar en donde 

esperan que los retornos netos descontados sean los mayores en un determinado 

horizonte de tiempo. Los retornos netos en cada periodo futuro son estimados tomando 

las ganancias observadas correspondientes a las habilidades de los individuos en el país 

de destino y tomando en cuenta la probabilidad de obtener un trabajo allí (y para los 

migrantes ilegales la probabilidad de ser capaces de evitar la deportación) y obtener las 

ganancias esperadas en el destino. 

 

2.2.1.2 Teoría del capital social  

 

El capital social se refiere al valor potencial que heredan las relaciones sociales entre 

personas. Según Bourdieu y Wacquant (1992) “…el capital social es la suma de los 

recursos, actuales o virtuales, que se acumulan en un individuo o en un grupo por virtud 

de poseer una red de relaciones institucionalizadas de mutual conocimiento y 

reconocimiento” (p.45). Basándose en esta teoría los migrantes representan un recurso 

social valioso debido a que sus relaciones pueden ser usadas para adquirir información 

y asistencia que reduzca los costos en el país residente. Economistas tales como Nelson 

(1959) y Dunlevy y Gemery (1977) indican que las redes sociales actúan para facilitar la 

realización del equilibrio entre los mercados de trabajo por la transmisión de información 

acerca de las oportunidades de salarios.  

La teoría del capital social postula una conexión directa entre las redes y el costo y 

beneficio de la migración; y ésta enfatiza la no recursiva naturaleza de la relación entre 

movimientos internacionales y las redes de información. Los no migrantes son 
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encargados de manejar el capital social de migrantes de manera de reducir los costos y 

riesgos y subir los beneficios del empleo.  

 

2.2.1.3 La Nueva Economía de la migración laboral  

 

En el año 1985 Stark y Bloom publicaron su teoría, la cual se alza para desafiar 

algunos aspectos de la teoría neoclásica de la migración. Uno de los principales cambios 

que realizan es que consideran la unidad de estudio como la familia, en vez de considerar 

la migración como una decisión totalmente individual y que la decisión de migrar no solo 

funciona como mecanismo de maximización de ingresos, sino que también como 

minimizador de riesgos y para aliviar algunas restricciones asociadas a fallas de mercado 

(Massey, 1993). De esta manera Stark y Bloom introducen aspectos nuevos a la teoría 

neoclásica, dado que sugieren que las diferencias de ingreso absolutas no son suficientes 

para explicar los movimientos migratorios, sino que perciben que además los hogares 

desean mejorar sus ingresos en comparación con otros hogares de su entorno, 

sustrayendo así la cualidad absoluta de las diferencias de ingreso y agregando otro factor: 

la sensibilidad hacia la distribución de ingresos (privación relativa e ingresos relativos) 

(Arango, 2003).  

Bloom y Stark sostienen que la incertidumbre asociada a la incapacidad de los 

hogares a reducir riesgos a nivel local es la principal causa de los movimientos 

migratorios. Tradicionalmente estos riesgos son reducidos en los países desarrollados 

mediante mercados privados o programas gubernamentales, mecanismos como las 

pensiones, los salarios mínimos, seguro de desempleo, sanidad y educación, entre otros, 

pero en los países en desarrollo estos mecanismos son imperfectos, inaccesibles o no 

existen, llevando a que los hogares diversifiquen su riesgo mediante el único mecanismo 
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disponible: la emigración (Massey, et al 1993). De acuerdo con esta teoría los hogares 

se hallan en la posición de controlar riesgos a su bienestar económico diversificando la 

ubicación de los recursos del hogar, quedándose algunos para trabajar en actividades 

locales mientras que otros se marchan hacia locaciones negativamente correlacionadas 

con el desempeño local (Massey, et al 1993).  

 

 2.2.1.4 La teoría del mercado laboral segmentado  

 

Para la teoría del mercado laboral segmentado, tal como fue expuesta por Piore 

(1979) “la migración es inherente a la estructura de una vida económica post industrial” 

(p.5). Alternativamente a la teoría del capital humano neoclásico y la nueva teoría de la 

migración laboral, esta visión conceptual indica que la migración internacional es causada 

por la demanda permanente del trabajo inmigrante que es inherente a la estructura 

económica de las naciones desarrolladas. Las fuerzas que alimentan a la migración no 

obedecen a las necesidades de empleo de los países de origen sino a los requerimientos 

de mano de obra de los países de destino. Portes y Bach (1985) sostienen que los 

enclaves étnicos tienen trabajos de bajo estatus caracterizados por salarios bajos, 

inestabilidad crónica y condiciones de trabajo desagradables. Los inmigrantes que 

trabajan dentro del enclave aceptan salarios bajos ante la posibilidad de un progreso e 

independencia posterior.  

 

2.2.1.5 Factores de empuje y atracción  

 

Se le llama así al marco en el que se encuentran definidos la mayoría de los estudios 

sobre migración. Este tuvo sus comienzos tentativos en Ravenstein, pero fue Lee con su 

investigación y revisión del marco establecido por Ravenstein en 1966 el que se 
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encargaría de fomentar la mayoría del desarrollo de este. Si bien fue un marco conceptual 

pensado principalmente para explicar movimientos individuales, este ha servido de marco 

para la creación de varios modelos de carácter más general y ha ganado tracción entre 

los investigadores porque posee una capacidad para agregar variables ilimitadas, por lo 

cual puede ser aprovechado para el estudio a partir de varias disciplinas  

Hay cuatro factores principales los cuales deben ser asociados a la decisión de la 

migración; factores asociados al país de origen; factores asociados con el área destino; 

obstáculos (tales como la distancia, leyes de inmigración, costos, barreras físicas, etc.,) 

y factores personales y estos son clasificados como de atracción o empuje (positivos o 

negativos) (Lee, 1966). En este sentido, el trabajo de Lee argumentaba que la migración 

tiene una tendencia a ocurrir en canales bien definidos desde países de origen 

específicos hasta destinaciones comunes y fue uno de los primeros en determinar que 

los migrantes son selectivos a nivel individual, puesto que responden de manera diferente 

a factores positivos y negativos de los países de origen y destino.  

 

2.2.2 Modelo de Capital Humano  

 
El modelo de capital humano basado en la teoría neoclásica de la emigración, solo 

que con especial enfoque hacia los trabajadores cualificados, defiende la idea de que la 

emigración es un método utilizado por los individuos a fin de recuperar retornos a la 

inversión realizada en educación. De esta manera los trabajadores se movilizarán desde 

regiones pobres a regiones de ingresos altos conforme mayor sea la diferencia salarial y 

la facilidad para emigrar lo que implica que a menor desigualdad salarial en términos 

reales en la región de origen menor será la probabilidad de que profesionales calificados 

emigren para obtener mejores rendimientos sobre su educación (Borjas, 1989). A mayor 

nivel de educación media en un país es más probable la emigración de acuerdo con los 
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enunciados por este modelo. Debido a esto se decidió incluir la variable de matriculación 

como proxy a la educación media de los venezolanos. 

 

2.2.3 Teorías que se encargan de explicar la perpetuación de los movimientos 

migratorios  

 

2.2.3.1 Las redes migratorias  

 

Las redes migratorias son una serie de conexiones que entrelazan migrantes y no 

migrantes de diversa naturaleza, pero que por lo general son aquellas en las cuales el 

migrante se apoya para conseguir empleo con mayor facilidad en el extranjero. Estas 

aumentan la probabilidad del movimiento migratorio debido a que facilitan el 

movimiento al reducir los costos y riesgos asociados a la emigración y generan un 

capital social del cual el migrante puede extraer conocimientos y recursos. Para los 

primeros migrantes la emigración es un proceso costoso dado que estos no tienen 

conexiones en las cuales apoyarse. Sin embargo, una vez estos se han establecido 

en el país, forman una red social que disminuye significativamente los costos y los 

riesgos de la emigración para amigos y familiares que dejaron atrás debido a las 

expectativas y obligaciones implícitas en los lazos previamente mencionados y que 

los no migrantes aprovechan para realizar su migración (Massey et al., 1993). De 

acuerdo con esta teoría la migración pasa a ser un proceso que se auto sustenta y 

perpetua dado que cada nuevo acto de migración genera la red social necesaria para 

sostenerlo. Cada nuevo migrante reduce los costos y riesgos de la emigración para un 

conjunto de amigos y familiares que a su vez son inducidos a migrar por estos factores 

y reducen los costos para otros migrantes que al migrar reducen los costos a otros y 

así sucesivamente. Adicionalmente estos movimientos generan una independencia de 

los factores que originalmente los causaron –sean ya económicos o sociales- y 
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disminuyen la selectividad de los emigrantes a nivel individual (Massey et al., 1993). 

Esta visión de la auto sustentación y perpetuación de la emigración se fundamenta en 

la formulación de la teoría de la causación acumulativa.  

 

 2.2.3.2 Teoría institucional  

 

De acuerdo con esta teoría una vez se generan los movimientos migratorios estos 

generan un nicho que es aprovechado por emprendedores e instituciones de 

voluntarios o no-lucrativas para satisfacer el balance de personas que desean entrar 

al país con respecto al relativo bajo número de visas otorgadas por los países destino, 

unido a otro tipo de barreras que los países erigen para mantener a las personas fuera 

de sus fronteras que genera un nicho económico lucrativo en el mercado negro 

migratorio que instituciones y emprendedores aprovechan a fin de extraer retorno 

económico y que se ve balanceado a su vez por instituciones humanitarias que abogan 

por los derechos de los inmigrantes en los países destino y que mejoran el tratamiento 

de documentados e indocumentados por igual (Massey et al., 1993).  

A medida que pasa el tiempo estas instituciones –tanto humanitarias como 

empresas privadas- pasan a ser parte del capital social del que cada migrante puede 

valerse a fin de facilitar su proceso lo cual a su vez genera una independencia de los 

factores iniciales que causaron los primeros procesos migratorios y al igual que en el 

caso de las redes, el flujo de inmigrantes se vuelve más difícil de controlar por sectores 

gubernamentales debido a la naturaleza complicada de la regulación de estas 

instituciones. El surgimiento de tecnologías de la información masivo como el internet 

y las redes sociales han hecho de este fenómeno algo aún más decisivo puesto que 

búsquedas relativamente simples dan numerosos resultados acerca de recursos, 

instituciones privadas y Organizaciones No Gubernamentales de las que un migrante 
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puede valerse para su proceso migratorio.  

En el caso venezolano se debe destacar la intervención del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos que desde 2017 ha destinado asistencia por más de 

US$ 656 millones para contrarrestar la crisis que vive Venezuela, casi US$ 473 

millones representan asistencia humanitaria para los cerca de 4,8 millones de 

venezolanos que se han visto obligados a irse del país y para aquellos que todavía 

enfrentan necesidades humanitarias acuciantes dentro de Venezuela. Estos fondos 

son administrados vía el trabajo que realizan organizaciones internacionales y no 

gubernamentales, como la OIM y ACNUR que buscan brindar a los venezolanos 

refugiados albergue, alimentos e insumos urgentes, estatus legal y asilo, integración 

y empleo.  

En la próxima tabla de mostrarán algunas variables a ser estudiadas en este 

proyecto de investigación y a qué teoría corresponde cada una: 

Tabla 1: Resumen de las variables extraídas según teoría 

Variable Teoría de la cual se extrajo 

PIB real Teoría Neoclásica de la migración 

Desempleo Venezuela Teoría Neoclásica de la migración 

Desempleo Estados 
Unidos 

Teoría Neoclásica de la 
migración/Teoría de los mercados 
de trabajo Segmentados 

Tasa de Homicidios 
Nueva Economía de la migración 
laboral 

Inflación 
Nueva Economía de la migración 
laboral 

Emigración de 
venezolanos a Estados 
Unidos 

Teoría de Causación acumulativa 
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2.2.4 Efectos en los países que reciben emigrantes  

 

2.2.4.1 Empleo y salarios  

 

 Los enfoques neoclásicos anteriormente mencionados señalan que la migración 

incrementa la oferta de trabajo (y capital humano). Esto implica, la reducción del salario 

de los trabajadores nacionales compitiendo con los inmigrantes, e incrementando el 

retorno del capital y otros factores complementarios a la migración laboral. Ahora bien, 

en Glover, Gott y Loizillon (2001) se indica que: 

Es posible que la migración genere un alto desempleo para los residentes en el 
país receptor. Al emigrar a un país, los trabajadores emigrantes entran en directa 
competencia por las plazas de trabajo con los trabajadores nacionales. (p.23)  

 
Como los trabajadores emigrantes están dispuestos a aceptar condiciones de trabajo 

inferiores (es decir, salarios más bajos, no afiliación a la seguridad social y 

sindicalización), los empleadores los prefieren porque de este modo pueden reducir sus 

costos de operación y así incrementar los márgenes de ganancia. Lo anterior indica que 

los trabajadores emigrantes desplazan a los trabajadores del país receptor y de esta 

manera aumentan el desempleo, incidiendo negativamente en el nivel de salario del 

mercado, o provocando simultáneamente desempleo y una caída en el nivel de las 

remuneraciones en el mercado del país receptor. 

 

 2.2.4.2 Sistemas de seguridad social  

 

 En la economía residente, la masiva llegada de inmigrantes y sus familias, de los 

cuales la mayoría piden beneficios de salud y educación (para sus hijos), sobrecarga 

excesivamente los costos del sistema social y genera desajustes en las cuentas fiscales. 

Esta situación repercute de forma negativa en la economía del país receptor. En muchos 
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países desarrollados los inmigrantes (mayormente indocumentados) o bien no tienen 

acceso o tienen un acceso restringido a los beneficios estatales, como resultado de 

políticas sociales que discriminan en contra de los migrantes. Sin embargo, una gran 

parte de estas personas paga impuestos. Esto los convierte en contribuyentes netos del 

sistema social del país que los acoge. 

 

2.2.4.3 Crecimiento económico  

 

La evidencia histórica indicaría que la migración ha generado un efecto positivo sobre 

el crecimiento de los países receptores. Ese es el caso de Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Argentina en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Al respecto, Tapinos 

(1993) indica que “la migración contribuye de manera positiva al crecimiento del país 

receptor, aunque enfatiza que el efecto es demasiado modesto” (p.16). La manera en que 

los inmigrantes generan crecimiento puede ser a través de un aumento en el consumo, 

contribuyendo así a la mejora de la productividad de la economía (creando economías 

de escala en la producción). Los inmigrantes también contribuyen al ahorro, ya que en 

general tienen una fuerte propensión marginal a ahorrar, aunque este efecto igual es 

menor porque precisamente la generación de ingresos contribuye a las remesas. La 

migración podría aumentar la eficiencia económica y la productividad del país receptor, 

ya que permite transferir trabajadores de áreas improductivas a sectores productivos de 

la economía. Por otro lado, el arribo de inmigrantes ayudaría a evitar interrupciones en el 

proceso productivo, ya que estas personas pueden cubrir plazas de trabajo que, por 

diversas razones, el mercado laboral no está en capacidad de llenar.  

 

2.2.5 Efectos en los países de origen 

 

 2.2.5.1 Flujos del exterior  
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Durante los últimos años las remesas se han convertido en un tópico importante en 

el campo del desarrollo económico debido a su marcado incremento, producto de la 

intensificación de la migración de personas de países en desarrollo a países 

desarrollados. Su relevancia se concentra en torno a los efectos que genera en la 

economía del país de origen de los trabajadores migratorios. Más adelante, en este 

capítulo se desarrollará con más detalle las características de las remesas y sus efectos 

en la economía.  

 

2.2.5.2 Fuga de cerebros (Brain drain, en inglés) 

 

En la reciente literatura sobre la fuga de cerebros, se entiende a ésta como la salida 

de mano de obra calificada. Los autores coinciden en señalar que la fuga de mano de 

obra calificada es negativa para el país emisor. La pérdida de personal altamente 

capacitado afectaría negativamente en la productividad de la economía de este. Parte del 

problema con respecto a la migración de personas calificadas de países emisores tiene 

que ver con las políticas de los países receptores que incentivan a los mejores 

profesionales de países en desarrollo a migrar, al ofrecerles mejores salarios y 

condiciones de trabajo. Por otra parte, el efecto es mitigado porque algunos países 

tradicionalmente emisores han comenzado a recibir profesionales de países 

desarrollados que son contratados por empresas multinacionales o bien migran porque, 

a pesar de su calificación, no encuentran trabajos adecuados en sus países. Aunque esta 

es una tendencia creciente su número es aún bastante marginal. 

 

2.2.6 Efecto de las remesas en la economía de origen del emigrante 
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Dependiendo del uso de las remesas por parte de los receptores de estas, constituye 

un determinante importante para su impacto económico en la economía receptora. 

Cuando las remesas llegan a las familias tiene principalmente dos impactos: 

 

2.2.6.1 Impactos microeconómicos  

 

En términos del enfoque microeconómico, la literatura se ha enfocado en el impacto 

de las remesas en la educación, la pobreza y desigualdades.  

• Educación: En el caso de la educación, Yang (2007) encontró que: 

El incremento de las remesas lleva a reforzar la acumulación de capital humano; y 
la enseñanza escolar y el gasto en educación suben. Muchos niños pueden seguir 
sus estudios y numerosas familias pobres pueden pagar los servicios de salud 
gracias al apoyo financiero de un familiar en el exterior (p.11). 

 

• Pobreza y desigualdad: Existe una discusión respecto al efecto final de las remesas 

en cuanto a la pobreza y la desigualdad económica de los familiares en el país receptor. 

Terry (2005) indica que las remesas contribuyen a reducir la pobreza de manera mucho 

más eficaz que la ayuda para el desarrollo, puesto que van directamente orientadas hacia 

las familias que más lo necesitan, sin pasar por todos los canales de intermediación que 

utiliza generalmente la cooperación internacional. En contraposición, en Banco Mundial 

(2006) se indica que:  

Las remesas reducen la desigualdad e ingresos entre las personas, pero el efecto 
es pequeño debido a que las remesas tienden a dirigirse a sectores de personas 
con ingreso medio (p.34).  

 

2.2.6.2 Impactos macroeconómicos  

 

Como las remesas afectan a un gran número de actores (remitentes, receptores, 

intermediarios, autoridades públicas, etc.), tienen efectos múltiples sobre la economía en 
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forma agregada (principalmente a través del consumo e inversión). Además, la llegada 

masiva de capitales puede tener repercusiones en los términos de intercambio y el tipo 

de cambio real. Se pueden observar los efectos de las remesas en los siguientes 

sectores:  

• Crecimiento económico: Las remesas no están necesariamente asociadas con un 

incremento en la inversión doméstica o una mayor asignación eficiente de la inversión 

doméstica. Los destinatarios de remesas racionalmente substituyen el ingreso no ganado 

por ingreso laboral y, dado que el trabajo y el capital son usualmente bienes 

complementarios en la producción, esto afecta negativamente a la tasa de acumulación 

del capital. Usando datos macroeconómicos de varios países, Chami, et al. (2005) 

reportaron efectos negativos de las remesas en el crecimiento y la productividad. 

Argumentan que esto se debe a que la migración despoja a la economía de los 

trabajadores más productivos, o que las remesas tienen efectos adversos en estos 

dejados atrás, o ambos. 

• Demanda interna: Varios estudios indican que las remesas se concentran 

principalmente en el consumo de bienes de primera necesidad y no así en inversión 

productiva. El hecho de que los receptores de remesas tengan una tasa de ahorro muy 

débil y que no usen el dinero recibido para invertir en proyectos no favorecería el 

desarrollo a largo plazo de la economía. Al contribuir al aumento del consumo, es decir, 

de la demanda agregada, podrían tener un efecto multiplicador sobre el PIB. De hecho, 

los gastos realizados por los hogares receptores de remesas estimulan la demanda en 

diversos sectores de la economía; y estos, a su vez, incrementan sus gastos, de tal 

manera que el impulso inicial es más que proporcional sobre la actividad económica. Sin 

embargo, en la medida en que el proceso de apertura comercial ya es bastante avanzado, 
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una parte de la demanda se dirige hacia el consumo de productos importados, reduciendo 

así el efecto multiplicador de las remesas.  

• Cuenta corriente: Las remesas, además de estar incluidas estadísticamente en la 

cuenta corriente, afecta a esta de la siguiente manera: permiten las remesas han 

contribuido a reducir el desequilibrio externo de la economía, alcanzando un saldo 

positivo de la cuenta corriente. Por otra parte, el efecto sobre la cuenta corriente que 

plantea Terry (2005) contempla que: 

El efecto está relacionado con los cambios en los comportamientos de los 
consumidores, los receptores de divisas adoptan generalmente un consumo 
ostentoso, compuesto básicamente por productos extranjeros tales como ropa de 
marca o aparatos electrodomésticos, lo cual llevaría a un aumento de las 
importaciones. (p.19) 

 • Mercado laboral: En Khoudour-Cásteras (2007) se indica que el impacto de las 

remesas sobre el mercado laboral es ambiguo, puesto que puede generar una 

disminución de la tasa de desempleo sin que esto signifique un mejoramiento de la 

situación del empleo en el país. Las remesas representan un ingreso de sustitución, lo 

que da como resultado un incremento del salario, tendiendo a desestimular la búsqueda 

de empleo de los receptores y, por ende, genera una disminución del desempleo. No 

obstante, es difícil determinar precisamente en qué medida la disminución del desempleo 

es el resultado directo (migración de una parte de la población activa) o indirecto (impacto 

de las remesas) del proceso migratorio. 

• Nivel de precios: En cuanto al efecto de las remesas sobre los precios, Khoudour- 

Cásteras (2007) precisa que “la existencia de un fuerte riesgo inflacionario, si es que 

éstas se destinan a bienes de producción interna” (p.8). Aunque la entrada masiva de 

dinero tiene un impacto directo sobre la masa monetaria, este no sería el canal por el cual 

generaría una presión al alza sobre los precios, sino más bien por el destino de estos. Si 
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las remesas generan un aumento de la demanda de bienes no transables, los cuales, por 

no estar sometidos a la competencia internacional, son más susceptibles de reaccionar 

a este aumento con un alza en los precios, dando lugar a una inflación por el lado de la 

demanda.  

• Efectos en el tipo de cambio real: Aunque las remesas pueden constituir un recurso 

de financiamiento en la balanza de pagos, la evidencia empírica sugiere que las remesas 

están positivamente correlacionadas con la apreciación del tipo de cambio real, producto 

de un desplazamiento de la actividad económica hacia el sector de los bienes no 

transables, generando un desaliento de los exportadores por esta situación.  

• Finanzas públicas: Como se vio anteriormente, la entrada masiva de remesas 

impulsa tanto el incremento de la demanda interna como el de las importaciones, 

constituyéndose así en una fuente suplementaria de ingresos tributarios a través del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un lado y de los aranceles aduaneros por otro. Por 

añadidura, en la medida en que la migración contribuye a reducir el nivel de desempleo 

y que las remesas representan una forma de protección social, el Estado enfrenta una 

menor carga en términos de resolución de los problemas sociales.  

 

2.2.7 Modelos Gravitacionales 

 

Los modelos gravitacionales fueron adoptados en múltiples áreas del conocimiento 

para el estudio de diversos fenómenos sociales utilizando el concepto análogo de la 

gravedad en la Ley de Newton, que relaciona la atracción entre dos objetos con el tamaño 

de sus masas y la distancia que los separa; la primera es una relación directamente 

proporcional y la segunda, inversamente proporcional. En las ciencias sociales, el uso de 

los modelos gravitacionales tiene una larga trayectoria que se remonta al trabajo de Carey 
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en 1858 y de Ravenstein en 1885-1889, quienes adoptaron algunas analogías de la física 

en sus estudios sobre las migraciones, con lo que resaltaron el efecto que tienen las 

fuerzas de atracción y la relación inversa de la distancia con la movilidad (Sen & Smith, 

2012). 

Según Anderson (1955), los primeros desarrollos formales del modelo gravitatorio en 

la migración fueron propuestos por Young en 1928, quien exponía que la cantidad de 

migrantes entre dos lugares tenía una relación directamente proporcional con la fuerza 

de atracción e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia de ambos 

lugares. Las fórmulas propuestas en lo sucesivo han adoptado el modelo básico 

planteado por Young: 

(1) 

En ella, M es el número de migrantes en un flujo determinado, X es la fuerza de 

atracción, Y es la distancia entre ambos lugares y A es una constante de 

proporcionalidad. 

En la década de 1940, el sociólogo Zipf propuso que cuando el desempleo y la renta 

se distribuyen de manera uniforme, la variable que representa la fuerza de atracción 

podría estar representada por el tamaño de la población. Por otra parte, de acuerdo 

con Faura Martínez y Gómez García (2001), Stouffer incorporó en 1960 el concepto de 

oportunidad como factor de atracción representado a través de los inmigrantes totales y 

definió la distancia por el número de oportunidades más cercanas (o intervinientes), es 

decir, “el número de migraciones a una distancia dada es directamente proporcional al 

número de oportunidades a esa distancia e inversamente proporcional al número de 

oportunidades intermedias” (p. 217). 

Las variaciones que se han presentado al modelo gravitacional han sido múltiples; 

estas han integrado diversas variables al modelo básico para ampliar el análisis y la 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35760268004/html/index.html#35760268004_ref15
https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35760268004/html/index.html#35760268004_ref57
https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35760268004/html/index.html#35760268004_ref57
https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35760268004/html/index.html#35760268004_ref4
https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35760268004/html/index.html#35760268004_ref19
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comprensión de las migraciones a través de esta estrategia metodológica. 

Según Anderson (1955), el funcionamiento del modelo de gravedad que integra algunas 

variables multiplicadoras a las variables básicas del modelo es óptimo, pero la inclusión 

de una gran cantidad de elementos se considera inapropiada ya que reduce la capacidad 

explicativa del modelo. Adicionalmente, Anderson indica que la mejor medida de distancia 

es la geográfica en contraposición a la de oportunidades. 

 

2.3 Bases conceptuales  

 

2.3.1 La migración internacional 

 

La migración es definida en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales 

(1975) como “El desplazamiento de personas a una distancia significativa y con carácter 

relativamente permanente” (Sills, 1975, p. 23). Para la teoría económica la migración de 

personas es un mecanismo de cambio en la población y de oferta de trabajo en una 

economía. Este movimiento es similar al capital físico debido a que el trabajo tiende a 

moverse de economías con menor salario o características desfavorables a otras con un 

alto salario o características favorables. La migración ocasiona un proceso de decisión 

colectiva con el propósito de sobrevivencia para las familias y/o mayor movilidad social. 

Gran parte de los estudios sobre migración internacional se han centrado sobre dos 

principales aspectos: el motivo por el cual las personas migran más allá de sus fronteras, 

y el impacto de la migración en los lugares de origen y destino. Frente a la primera 

cuestión, no existe una teoría integral de las migraciones que se aplique particularmente 

a todos los aspectos del fenómeno.  

 

 2.3.2 Causas de la migración 

 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35760268004/html/index.html#35760268004_ref4
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 La migración internacional puede ocurrir por causas económicas y no económicas. 

La presente tesis se limitará a analizar estas causas. 

 

2.3.3 Consecuencias de la migración 

 

 En los últimos dos siglos, especialmente en las décadas previas, se incrementaron 

los flujos migratorios a nivel mundial y con ellos ha crecido el debate sobre los impactos 

de la migración internacional en las zonas y países de origen de los migrantes. Existe un 

enfoque generalizado de ver al fenómeno migratorio como una fatalidad o un problema 

de drenaje de capital y talento humano, que arranca a la población joven de sus 

comunidades de origen y además separa familias enteras. Sin embargo y adicionalmente 

a esa visión, en años recientes emerge un enfoque alterno, que, sin desconocer los 

efectos negativos del fenómeno migratorio, resalta los impactos positivos que junto con 

propuestas y proyectos complementarios pueden ayudar a resolver los problemas de 

marginación y pobreza de las comunidades de origen. Los principales impactos positivos 

son las remesas individuales y colectivas, los ahorros de los migrantes y las nuevas 

habilidades que ellos adquieren durante sus estancias en el extranjero.  

 

2.3.4 Corriente migratoria 

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006) una 

corriente migratoria es una cantidad de migrantes que se mueve de un país de origen 

hacia otro país receptor en la búsqueda para obtener acceso tener acceso al empleo o 

establecerse por un período de tiempo determinado 

 

2.3.5 Desempleo 
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 De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) (2020) el desempleo es 

“Sinónimo de desocupación, es la situación en la cual no se encuentra ocupada en la 

producción de bienes y servicios parte de la fuerza laboral que, deseando trabajar, no 

consigue fuente de empleo.” (p.43). 

 

2.3.6 Diáspora 

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006) la 

diáspora es un grupo de “Personas y poblaciones étnicas que han abandonado su lugar 

o país de origen individualmente o como miembros de redes organizadas y asociaciones, 

y mantienen lazos con su lugar de origen” (p. 20). 

 

2.3.7 Diversificación 

De acuerdo con el BBVA Provincial, la diversificación del riesgo consiste en invertir el 

capital en distintos activos para minimizar el riesgo en caso de que uno de ellos no 

funcione como se tenía previsto. Para el propósito de este trabajo se entiende a los países 

como activos en los cuales las familias pueden invertir sus activos, factores productivos.  

 

2.3.8 Emigración 

 

 De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006): 

“Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro”, (p. 23). 

 

2.3.9 Fuga de cerebros 

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006): 

“Emigración de personas capacitadas o talentosas de su país de origen a otro país, 
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motivada por conflictos o falta de oportunidades” (p. 27).  

 

2.3.10 Incertidumbre 

 

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) (2020) la incertidumbre es una: 

“Situación bajo la cual se desconocen las probabilidades de ocurrencia asociadas a los 

diferentes resultados de un determinado evento” (p.1). 

 

2.3.11 Inflación 

 

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) la inflación es el aumento 

generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en 

un territorio durante un período determinado. Se suele medir a varios niveles de la cadena 

de distribución: al productor, al por mayor y al consumidor, y a través de las variaciones 

porcentuales de los índices de precios al productor (IPP), al mayor (IPM) y al consumidor 

(IPC). A nivel de consumidor, es el indicador más comúnmente utilizado porque contiene 

información de la evolución de los precios de todo el proceso de distribución de bienes y 

servicios. 

  

2.3.12 Inmigración  

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006) la 

migración es un: “Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el 

fin de establecerse en él” (p. 32). 

 

2.3.13 Estatus de Inmigrantes en Estados Unidos 
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Inmigrante con Residencia Permanente: De acuerdo con el Departamento de 

Seguridad Nacional de EEUU (2029): “Los residentes permanentes legales (LPR), 

también conocidos como titulares de "tarjeta verde", son no ciudadanos que están 

legalmente autorizados a vivir permanentemente en los Estados Unidos” (p.1). Las LPR 

pueden aceptar una oferta de empleo sin restricciones especiales, poseer propiedades, 

recibir asistencia financiera en colegios públicos y universidades, y unirse a las Fuerzas 

Armadas. También pueden solicitar ser ciudadanos de EE.UU. si cumplen con ciertos 

requisitos de elegibilidad. La Ley de inmigración y nacionalidad (INA) prevé varias clases 

amplias de admisión de extranjeros para obtener la condición de LPR, la más amplia de 

las cuales se centra en la admisión de inmigrantes con fines de reunificación familiar. 

Otras categorías importantes son los inmigrantes económicos y humanitarios, así como 

los inmigrantes procedentes de países con niveles relativamente bajos de inmigración a 

los Estados Unidos. 

Inmigrante con estatus de Asilado o Refugiado: De acuerdo con el Departamento de 

Seguridad Nacional de EEUU (2020) un refugiado:  

Es una persona fuera de su país de nacionalidad que no puede o no quiere 
regresar a su país de nacionalidad debido a la persecución o al temor fundado de 
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo 
social determinado; u opinión política. Un asilado es una persona que cumple con 
la definición de refugiado y ya está presente en los Estados Unidos o está 
buscando la admisión en un puerto de entrada. Los refugiados deben solicitar la 
condición de residente permanente legal "tarjeta verde" un año después de ser 
admitidos, y los asilados pueden solicitar la condición de tarjeta verde un año 
después de su concesión de asilo. (p.1) 

Inmigrantes con estatus de No Inmigrantes Temporales: De acuerdo con el 

Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (2020) los no inmigrantes son todos 

aquellos extranjeros a los que se les concede la admisión temporal en los Estados 

Unidos: “Los principales fines para los que se puede autorizar la admisión de no 
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inmigrantes incluyen visitas temporales de negocios o placer, estudios académicos o 

profesionales, empleo temporal, o para actuar como representante de un gobierno 

extranjero u organización internacional, entre otros” (p.1). 

Inmigrantes con estatus de Naturalizados: De acuerdo con el Departamento de 

Seguridad Nacional de EEUU (2020) la naturalización confiere la ciudadanía de los 

Estados Unidos a los ciudadanos extranjeros que han cumplido con los requisitos del 

Congreso establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). “Después de la 

naturalización, los ciudadanos nacidos en el extranjero disfrutan de casi todos los mismos 

beneficios, derechos y responsabilidades que la Constitución protege para los 

ciudadanos nativos de EE.UU.” (p.1). A diferencia de la residencia permanente los 

ciudadanos naturalizados pueden votar en las elecciones nacionales y ser jurados en u 

juicio penal o civil.  

 

2.3.14 Integración 

 

 De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006) la 

integración se define como un proceso por el cual los inmigrantes, tanto individualmente 

como en grupo, son aceptados en una sociedad. Donde: “Los requisitos particulares 

exigidos para su aceptación por una sociedad varían de un país a otro. La 

responsabilidad de la integración recae no solamente en los inmigrantes sino también en 

el gobierno receptor, las instituciones y las comunidades” (p. 32-33). 

 

 
2.3.15 Migración internacional 

 

 De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006) la 

migración internacional se define como un: 
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Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia 
habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al 
suyo. Estas personas para ello han debido atravesar una frontera. Si no es el caso, 
serían migrantes internos. (p 40)  

 

2.3.16 Migrante  

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006):  

A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término 
“migrante.” Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión 
de migrar es tomada libremente por la persona concernida por “razones de 
conveniencia personal” y sin intervención de factores externos que le obliguen a 
ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro 
país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus 
perspectivas y las de sus familias. (p. 41)  

 

2.3.17 Migrante calificado 

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006) un 

migrante calificado es aquel trabajador que por sus competencias recibe un trato 

preferencial en cuanto a la admisión al país destino. Por ello, está sujeto a menores 

restricciones en lo que respecta al tiempo de estadía en el país receptor.  

 
 

2.3.18 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) (2020) el PIB es el: “Valor de 

los bienes y servicios producidos en un país, bien sea mediante el uso de factores de 

producción nacionales o extranjeros, durante un período determinado” (p.1). 

 

2.3.19 PIB per cápita  
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De acuerdo con el BCV (2020) el PIB per cápita es el valor del PIB dividido por el 

número de habitantes del país. 

 

2.3.20 Regularización o legalización  

 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006) la 

regularización es un proceso por el cual un país permite a un ciudadano extranjero que 

se encuentra bajo una situación irregular obtener un status legal. Así pues: “Prácticas 

usuales incluyen la amnistía (también conocida como “legalización”) a extranjeros que 

han residido en el país en situación irregular por un determinado período de tiempo y que 

no hayan sido considerados inadmisibles” (p. 62). 

 

  
2.3.21 Saldo Migratorio o migración neta  

 

El saldo migratorio resultara de sustraer la inmigración de la emigración. Un saldo 

negativo indicara mayor emigración mientras que uno positivo mayor inmigración 

(Instituto de Estadística Español). 

 

2.3.22 Tasa de homicidios  

 

Número de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes.  

 

2.3.23 Tasa de inflación  

 

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) (2020) la tasa de inflación es 

la: “Variación porcentual que se obtiene al comparar entre períodos los resultados del 
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índice utilizado para medir la inflación. En Venezuela, al igual que en muchos países, 

suele utilizarse el Índice de Precios al Consumidor para medir la tasa de inflación” (p.20). 

 

2.4 Bases Contextuales 

 

2.4.1 Contexto político, económico y social de Venezuela durante el periodo 

1989-2018 

 

1989-1999 

 

La llegada de Carlos Andrés Pérez a la presidencia por segunda vez a comienzos de 

1989 marca el inicio de un periodo de volatilidad política. Carlos Andrés Pérez llega a la 

presidencia con la convicción de que la situación económica venezolana requería de la 

adopción de un programa de ajuste económico. Sin embargo, Pérez no solo aspira a 

resolver la crisis económica imperante, sino que pretende que bajo su gobierno 

Venezuela empiece a caminar por un nuevo rumbo, uno no ya destinado a consolidar la 

democracia, la cual pensaba era una de las más sólidas del continente, sino a la creación 

de un sistema económico productivo y diversificado (Bautista, 2012).  

El paquete económico o “paquete” como coloquialmente se le denomina, fue un 

compromiso formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumplía con todos los 

requerimientos que el organismo exigía. El plan de ajuste se encontraba alineado con las 

recetas que los organismos internacionales utilizaban frecuentemente durante este 

periodo, de acuerdo con lo expuesto por Maya y Lander (2001) el paquete cumplía con:  

a) restricción del gasto fiscal; b) restricción de los niveles salariales; c) unificación 
del régimen cambiario con paridad unitaria y flotante; d) tasas de interés flexibles 
y aumento inmediato de los niveles de las tasas de interés reguladas, eliminación 
de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, establecimiento de las 
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tasas de interés por el mercado tan pronto como fuera posible; e) reducción de los 
controles de precios; f) postergación de programas de inversión de baja prioridad; 
g) reducción de los subsidios; h) introducción de un impuesto sobre la venta; i) 
ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, 
incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno; j) reforma 
en el régimen comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte de las 
excepciones en las tarifas y liberalización de las importaciones; k) levantamiento 
de las restricciones de las transacciones internacionales, incluyendo la inversión 
extranjera y la repatriación de dividendos. (p. 237)  

Carlos Andrés Pérez anuncia su programa de ajuste a los pocos días de su toma de 

posesión en una acción que devengaría en numerosos conflictos internos con su partido 

y que “quebraría” las filas de AD y en sorpresa entre la mayoría de la población. Una 

peculiar cadena de sucesos llevaría a que unas protestas menores en Guarenas y otros 

lugares se convirtieran en un suceso de carácter nacional con consecuencias políticas y 

sociales devastadoras conocido como el caracazo. Primeramente, está el momento en 

que comenzó a implementarse las medidas del paquete, particularmente los aumentos 

de pasaje, a finales de febrero, de mes, cuando la mayoría de las personas tienen en su 

poder menos dinero. En segundo lugar, está el que Pérez no se encontrara en la capital 

en el momento de los acontecimientos lo que contribuyó a su lento tiempo de reacción. 

Por último, el efecto masificador que jugó la transmisión de las protestas por los medios 

de comunicación.  

El caracazo comenzó el 27 de febrero por acción espontánea y sin la intervención de 

los partidos políticos y las protestas antigubernamentales, donde los saqueos y actos de 

vandalismo se extendieron hasta el 2 de marzo. Durante los acontecimientos Carlos 

Andrés Pérez recurrió al uso del ejército para controlar las protestas masivas, acción que 

desencadenaría en el uso del arma de fuego para la represión y en la muerte y 

desaparición de un número de personas aún desconocido. El hecho se cernió sobre el 

gobierno que recién inauguraba en sus funciones, al igual que el de sus predecesores, 
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los cuales sentían temor de suscitar la repetición de los hechos del “veintisiete de febrero” 

(Bautista, 2012). 

Durante ese año Venezuela experimentó la inflación más alta de su historia hasta ese 

momento, alcanzando un pico de 83% debido a los efectos de la liberación de los precios 

producto de las medidas en el paquete, también aumenta el desempleo hasta el 9,6%, 

se contrae el PIB y se dispara el porcentaje de personas viviendo por debajo de la línea 

de pobreza. En el año 1990 la inflación descendió a más de la mitad, situándose la 

inflación para ese año en 40,7% aunque el desempleo aumenta ligeramente y la pobreza 

aumenta también, aunque no en proporciones tan escandalosas como las del año 

anterior lo que encrudece el deterioro del poder adquisitivo, el crecimiento del PIB que se 

genera este año no es equitativo, su distribución no socava el sufrimiento de los más 

vulnerables en el escenario caótico (Contreras, 1993).  

Gráfico 2: Venezuela tasa de inflación acumulada en función del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) con base 1997 desde 1980 hasta 1990. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Central de Venezuela. 
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El contexto político inestable, adicionado a la inestabilidad económica y los ajustes 

realizados a un mercado laboral que no se veía capaz de absorber el talento humano y 

retenerlo durante un periodo en que los ingresos disminuían con drástica facilidad 

pudieron ser los factores que dieron pie al incremento interanual de la emigración que 

experimentó Venezuela durante el periodo de 1980 - 1990. Valecillos (1993) en su estudio 

destaca que este fenómeno es particularmente grave para los sectores de ciencia y 

tecnología, los cuales sufren por el atraso y se ven incapaces de competir 

equitativamente con programas más atractivos en el exterior, tanto en términos de 

formación como en remuneración.  

A partir de la crisis de 1983 se deteriora progresivamente la capacidad del Estado 

para subvencionar la sociedad y se afecta no solo la cantidad sino la calidad del gasto 

social, llevando a la reducción de los esquemas de inversión social, retrocediendo en 

muchos de los aspectos que habían mejorado gracias a la limitada filtración del esquema 

de gastos públicos en los ámbitos más pobres de la sociedad. También sería en este 

periodo que los venezolanos comenzarían a emigrar del país debido a la situación 

económica precaria y al clima de incertidumbre que reinaba (Vivas, 2008). Claudia 

Vargas (2017), citando a De La Vega (2005): “En la década de los ochenta el país pasó 

de receptor neto a emisor progresivo de población” (p. 100).  

A partir de este momento se presenta la llamada migración de retorno, producida por 

el drástico cambio de la economía venezolana la cual se tradujo en la baja del gasto 

público, los ajustes salariales, la alta tasa de desempleo y altos niveles de inflación. El 

desequilibrio le resta atractivo al país como receptor de migrantes y genera que algunos 

de los migrantes que se habían asentado previamente en Venezuela decidan marcharse, 

reduciendo los flujos de entrada que habían estado aumentando de forma gradual en la 

década de los ’70. Durante este tiempo de crisis no sólo regresaron a su país de origen 
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algunos inmigrantes que habían llegado años atrás, además algunos venezolanos 

decidieron buscar una mejor forma de vida saliendo del país, la mayoría de ellos 

profesionales (De la Vega, 2005). El perfil de los emigrantes de esta época era de un 

nivel formativo alto, principalmente integrantes de los sectores académicos o 

tecnológicos que apreciaban que el país no les ofrecía suficientes oportunidades (Vargas, 

2017).  

El principal destino de esta incipiente corriente seria Estados Unidos, que reportó para 

el año 1989 un incremento con respecto al año anterior de alrededor del 40% (Department 

of Homeland Security, 2011). Por otra parte, estos años también vieron un incremento de 

nacionales venezolanos residenciados en España desde 6.653 en 1980 a 9.320 para 

1990. Los principales actores que protagonizaron este flujo fueron personas de la clase 

media, principalmente capital humano valioso. Valecillos en 1993 por su parte, considera 

a la tendencia de fuga de cerebros es cada vez más preocupante puesto que nota que a 

los profesionales ya formados se le suman estudiantes de pregrado y jóvenes. 

Ahora bien, en 1991 se observan los resultados más tangibles que el paquete ofreció, 

pese a los ingresos petroleros menores debido a la volatilidad del mercado internacional, 

durante ese año el PIB creció un diez por ciento, bajó el desempleo y la inflación. La 

incidencia de la pobreza no disminuye pese a los marcados esfuerzos y los cuantiosos 

gastos realizados en materia social inclusive en el marco de los ajustes, en promedio los 

gastos sociales ocuparon alrededor del 30% del gasto público total durante el periodo de 

1989 a 1991, sin embargo, los mecanismos que se supone aseguraban su distribución 

eran poco eficaces y su distribución en una variedad de sectores que demandaban su 

atención de manera igualmente urgente (educación, salud, vivienda, cultura, ciencia, 

entre otros) se traducían en un esfuerzo poco competente en materia de alivio de las 
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condiciones precarias que el sector más vulnerable de la sociedad se vio obligado a 

experimentar (Contreras, 1993).  

Por otro lado, el intento fallido de golpe por parte de Hugo Rafael Chávez Frías el 4 

de febrero de 1992 interrumpe los tentativos avances que el paquete había conseguido 

en materia económica. De acuerdo con lo descrito por Maya y Lander (2001): “Con los 

golpes de estado, las políticas de ajuste y reestructuración económica perdieron su 

empuje y coherencia a partir de 1992. Fueron políticamente derrotadas” (p. 238). La 

política de Pérez a partir de este punto se concentra más en atender las necesidades de 

una democracia que había sufrido un ataque severo y en la supervivencia hasta las 

elecciones de 1993, objetivo que no conseguiría puesto que el 11 de marzo de ese mismo 

año se le antepondría una causa para un antejuicio de mérito por corrupción basado en 

denuncias realizadas por la Causa R (Bautista, 2012).  

Se presumía en base a averiguaciones realizadas por personeros cercanos a este 

partido de la malversación de un aproximado de 17 millones de dólares durante 1989. El 

juicio se considera meritorio apenas dos meses más tarde y el Senado procedería a 

suspender la presidencia de Pérez que sería sustituido por Octavio Lepage, quien fuera 

presidente del congreso para ese momento. La destitución definitiva de Pérez en manos 

del Senado ocurriría apenas meses más tarde, en agosto y la presidencia seria asumida 

por el senador Ramón José Velásquez de carácter interino hasta que acabó el mandato 

en febrero de 1994 (Bautista, 2012).  

En diciembre de 1993 gana las elecciones Caldera después de una campaña 

centrada en la crítica al programa de ajuste llevado a cabo por la administración de Pérez. 

Su administración hereda dos problemas de sus antecesores: la crisis financiera que 

estalló antes de que tomara posesión y la crisis militar. Adicionalmente, su administración 

se ve limitada por su relativamente baja capacidad de acción con respecto a gobiernos 
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anteriores. Caldera se encargaría de la crisis militar durante los primeros meses de sus 

gobiernos mediante una serie de indultos y sobreseimientos de algunos casos relevantes. 

Bajo su gobierno se liberaría tanto a Arias Cárdenas y a Hugo Chávez como a militares 

de rangos menores y civiles que participaron en ambos intentos de golpe, la mayoría de 

estas liberaciones tendrían lugar durante los meses de febrero y marzo de 1994, previo 

a las elecciones. Dichas medidas responden a mantener el apoyo político de “el chiripero” 

que le permitió llegar a la presidencia y a creencias de que esto mejoraría la estabilidad 

que por su parte podría experimentar su gobierno (Bautista, 2012). Importante destacar 

que el Chiripero fue una coalición política venezolana para la época que originalmente 

presentó el nombre de Convergencia. 

La crisis financiera sería otro de los factores complejos que Caldera tendría que 

enfrentar apenas inicia su gobierno, esta estallaría en enero de 1994 cuando el Banco 

Latino, para entonces el segundo del país con alrededor del 8,3% de los depósitos de 

acuerdo a lo reseñado por Huerta y Urriza en su investigación de 2000, se declara 

incapaz de pagar una obligación contraída con el Banco Central durante el último 

trimestre de 1993 a razón de solventar problemas de liquidez devengados de la salida de 

depósitos. La magnitud del problema crediticio del banco era tal que el monto de rescate 

sobrepasaba el doble de su capital más reservas y las autoridades se vieron en la 

necesidad de cerrarlo. Si bien el estallido de la crisis fue fugaz, de acuerdo con lo 

expuesto por Huerta y Urriza (2000):  

La crisis de 1994 se fue gestando desde finales de la década de los 80, ante las 

debilidades del sistema bancario venezolano. Los costos de operación eran 

elevados en comparación con estándares internacionales, como resultado de una 

estructura legal que imponía barreras a la entrada de bancos extranjeros. Además, 

la combinación de la evolución macroeconómica poco favorable, los inadecuados 

sistemas contables y la ausencia de una supervisión prudencial, generaban 

problemas tales como la tenencia de activos de baja calidad y alto riesgo, la 

concentración excesiva de los créditos en empresas relacionadas, la reducida 

capitalización y la baja rentabilidad. (p. 55)  
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El cierre desencadenó que otros bancos sufrieran salidas de depósitos y problemas 

de liquidez lo que llevo a las autoridades a la creación del Fondo de Garantía de 

Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) a cubrir los faltantes. Así pues, la crisis 

financiera tendría como principal consecuencia la promulgación de una nueva ley 

bancaria que contendría medidas más estrictas para el manejo de bancos con problemas 

financieros también pondría mayor presión sobre el sistema de finanzas públicas, en total 

los gastos realizados en aras de recuperar los bancos insolventes y pagar los depósitos 

en garantía del publico llegarían a equivaler a un sorprendente 13,2% del PIB durante 

1994, mientras que medidas de ayuda adicional durante 1995 costarían otro 4% y: “Como 

resultado de lo anterior, la deuda pública interna aumentó de 7 por ciento del PIB en 1993 

a 16 por ciento en 1995, implicando ello mayores pagos de intereses” (Huerta y Urriza, 

2000, p.14) 

La incidencia de la pobreza durante este periodo se disparó desde 74,40% a finales 

de 1993 hasta 83,46% con un 55% de incidencia en la pobreza extrema y la actividad 

económica se contrajo en alrededor de 2% en el año de la crisis de acuerdo con Silva y 

Schliesser (1998) y Maya y Lander (2001) respectivamente. El desempleo ascendió dos 

puntos porcentuales durante ese año y el gasto social total descendió alrededor de 50% 

como resultado de los gastos realizados para los rescates, lo que redujo las opciones de 

la población más vulnerable y su acceso a ayuda. Como elementos adicionales a la crisis 

bancaria la inflación a partir de 1993 entra en una tendencia alcista y en 1996 llego a sus 

puntos más álgidos en la historia precedente de Venezuela, 103,20% debilitando el poder 

adquisitivo del venezolano promedio aún más (Maya y Lander, 2001).  

 

La precariedad de la situación económica llevó a que el gobierno de Caldera 

considerara la adopción de uno de los esquemas de ajuste internacional que tanto 

vilipendio durante el gobierno de Pérez. El plan Agenda Venezuela fue anunciado en abril 
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de 1996 y se esperaba que con él se pudiesen sentar de una vez por todas las bases de 

economía de mercado en el país. Si bien las políticas sociales estaban presentadas de 

una manera más elaborada y cuidada que “El Gran Viraje” de Pérez, estos eran 

programas macroeconómicos similares. Maya y Lander (2001) citando a Quintero (1998) 

reseñan los elementos que componen el plan de ajuste de la siguiente manera:  

Las medidas tomadas a partir del mes de abril de 1996 fueron: a) aumento del 
precio de la gasolina y demás derivados de los hidrocarburos en el mercado 
interno; b) liberación de las tarifas de los servicios públicos; c) liberación plena del 
sistema de control de cambios, con la consiguiente devaluación del bolívar; d) 
incremento de las tasas de interés; e) aumento del porcentaje a pagar por el 
impuesto a las ventas; f) plan de privatización de empresas públicas; g) liberación 
de todos los controles de precios, quedando sólo controlados los precios de cinco 
artículos esenciales de la dieta del venezolano; i) creación de un fondo para la 
protección del sistema bancario; j) inicio de la discusión para la reforma del sistema 
de prestaciones sociales; k) programas sociales focalizados para proteger a los 
sectores más vulnerables de la población (Quintero, 1998: pp. 322-323) (p. 239). 

El plan de ajuste presentado por Caldera no fue recibido por una resistencia tan 

vehemente por parte de la población como si lo fue el plan de Carlos Andrés Pérez. Sin 

embargo, el mercado internacional del petróleo le jugaría un revés al gobierno 

venezolano a finales del año 1997, cuando el precio del petróleo sufriría una caída 

importante lo que comprometería la capacidad del Estado venezolano de mantener los 

compromisos adquiridos con su plan de ajuste. Este y otros factores jugaron un papel 

relevante en la derrota electoral que sufriría Caldera un año más tarde en manos de Hugo 

Rafael Chávez Frías, quien asumiría la presidencia en febrero de 1999 (López Maya y 

Lander, 2001).  

En esta década se comienza a hablar de emigración de personal calificado de 

Venezuela con mayor gravedad; durante los años ’90 se expande el fenómeno que había 

comenzado en la década de los ochenta. La adopción de ajustes estructurales limitó el 

consumo interno, lo cual provocó la desaparición y la reestructuración de muchas 

empresas que servían de fuente de empleo para personal calificado, aunado a una 
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persistente pérdida de poder adquisitivo hizo que muchos profesionales comenzaran a 

plantearse la emigración como una solución viable. Datos de stock de Banco Mundial 

muestran que entre 1980 y 1990 el número de residentes venezolanos en el exterior 

aumentó en un 27% (Özden et. al, 2011). Las primeras investigaciones sugieren que se 

trata de un tipo de movilidad calificada (Garbi, 1988; Piñango, 1988; Malavé, 1991). Allen 

(2017) reseñando las ideas de Piñango (1988) explica:  

En el caso de Venezuela, por ejemplo, encuentra que la “fuga” de profesionales 
venezolanos durante la década de los ’90, se debió principalmente a la incapacidad 
de las organizaciones públicas y privadas de absorber el capital humano. Los 
mercados de trabajo sufrían dos problemas estructurales: (1) el desequilibrio entre 
la demanda de recursos humanos y la mano de obra calificada disponible; para el 
Estado había resultado más económico invertir en educación de alto nivel que 
crear nuevas oportunidades de empleo para los profesionales que estaba 
formando, y (2) deficiencias en los mercados laborales internos, específicamente, 
la ausencia de sistemas meritocráticos dentro de las organizaciones públicas y 
privadas que garantizaran el desarrollo profesional y las oportunidades de ascenso 
(p. 71).  

Por otro lado, el final de la década de los noventa (1998-1999) puede ser considerado 

otro punto de inflexión que sirve para explicar el proceso migratorio venezolano, el cual, 

a partir de entonces, va a tener un considerable crecimiento con respecto a la etapa 

anterior. En este período el contexto muestra características que evidencian una crisis de 

gobernabilidad y unas políticas que se perciben de forma negativa en la población 

venezolana, esto hace visible un creciente proceso de emigración (o la intención de 

hacerlo) y establecerse en otros países con distintos objetivos como la creación de 

empresas o emprendimientos, estudios académicos y una tendencia en ascenso como 

lo es la solicitud de asilos. Desde este período ya se comenzaban a evidenciar violaciones 

concretas a derechos de las personas, particularmente de un sector político contrario al 

partido de gobierno, coartando su libertad personal en algunos casos, y que ponían en 

entredicho el respeto a la libertad de asociación, expresión y de pensamiento lo cual al 

transcurrir el tiempo se extiende hacía otros sectores de la población. 
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1999-2013 

Ahora bien, Chávez asumiría la presidencia de Venezuela en 1999 y recibiría un país 

en ruinas, con unos indicadores sociales por el suelo y una economía en un estado 

deplorable. Su gobierno, demandado por la sociedad, estaba llamado a generar un clima 

de crecimiento económico sostenible y mejorar los profundos problemas sociales que 

aquejaban al venezolano de a pie. Su llegada al poder representaría la ruptura definitiva 

de un esquema político que había gobernado a Venezuela durante alrededor de cuarenta 

años, el “Punto fijismo”. 

El discurso de Chávez, radicalmente diferente a cualquiera de los presidentes 

anteriores se caracterizaba por los siguientes factores relevantes, Chávez divide a la 

sociedad en dos con su discurso porque es altamente polarizado, situando de un lado a 

los pobres, a los marginados, los trabajadores de la economía informal “el pueblo” y del 

otro a la oligarquía donde ubica no solo a las grandes élites sino también a la clase media 

con estudios; su repudio hacia cualquier elemento referente a los mandatos anteriores al 

suyo, a los que califica de altamente corruptos e ineficientes, la desdeñada IV Republica; 

se sitúa a sí mismo como la representación y el defensor del pueblo que desea obtener 

reivindicación contra los intereses oligarcas –inclusive imperialistas- que representan los 

partidos tradicionales y el establecimiento de un orden democrático más igualitario. Sus 

gestos son dramáticos, casi teatrales y acompasan a un lenguaje duro, crítico e 

incendiario (Vivas, 2008).  

En lo económico el año de 1999 no sería uno muy favorable, sino hasta los últimos 

meses. Gracia y Reyes (2008) reseñando a la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), atribuyen esto principalmente a factores exógenos, particularmente 

por recortes a la producción de petróleo en la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), aunado a tasas de interés aún muy elevadas y a dificultades en el 
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sector no petrolero. Sin embargo, para finales del año la situación cambiaria: los cortes 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fueron exitosos, lo cual 

permitió un aumento importante de precios. Gracia y Reyes (2008) añaden: “la inflación 

se redujo al veinte por ciento, los elevados ingresos redujeron el déficit fiscal, el Bolívar 

se apreció con respecto al dólar un cinco por ciento y las reservas internacionales 

aumentaron un veintidós por ciento” (p. 28).  

Posteriormente Chávez presentaría el Plan Económico del año 2000, actualización 

del que había presentado anteriormente con la transición. Los lineamientos generales de 

este plan se centraban en reducir la inflación, el desempleo, promover el crecimiento 

económico y reducir el déficit fiscal (Gracia y Reyes, 2008). Concretamente se reorientó 

el gasto público a educación y salud, se redujo el número de organismos públicos y se 

posicionó un objetivo de mantener bandas cambiarias con una variación de ± 7,5%. El 

plan tuvo un resultado incluso mejor al esperado con un porcentaje de inflación menor al 

estipulado por el plan, un mayor crecimiento económico y un menor incremento en el 

déficit fiscal. Situación que continúo durante 2001, en el que se mantuvo el crecimiento 

económico pese a la inestabilidad del precio petrolero. De acuerdo con Gracia y Reyes 

(2008): “Hasta ese momento, se había logrado superar las malas condiciones de la 

economía recibida en 1999: se transformó la caída del PIB en crecimiento y el crecimiento 

en empleo, disminuyo la inflación y se incrementaron los salarios reales” (p. 29).  

A Chávez también se le dotaría de una Ley Habilitante a finales del año 2000, que le 

permitiría legislar en materias diversas tales como lo fueron la infraestructura, el ámbito 

social, económico, financiero, de ciencia y tecnología, servicios, transporte, seguridad 

jurídica y ciudadana, así como en materias de organización y funcionamiento del estado. 

El paquete de leyes emitido bajo este esquema un año después por el presidente será el 

principal motivo de la Huelga Cívica convocada por la Federación de Cámaras y 
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Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) para el 10 de diciembre de 

2001 y a la que se sumaron otros sectores productivos que argumentaban que sus 

derechos se veían cuarteados por estas leyes y que se les estaba negando el derecho a 

opinar en materias que les afectaban directamente (Vivas, 2008).  

La respuesta de Chávez a sus demandas fue el acusarlos de conspiradores y 

desestabilizadores, desestimar los esfuerzos de dialogo emprendidos a través de la 

Asamblea Nacional y demostrar la intransigente oposición de su gobierno a llegar a 

medidas de consenso (Vivas, 2008). Ya para inicios de 2002, el debate que había sido 

meramente político se traslada a otras esferas: la militar, petrolera y económica en lo que 

fueron los antecedentes del posterior golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y de la 

huelga emprendida por los trabajadores de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 

(PDVSA) durante el año 2003.  

Por otra parte, la baja en los precios del petróleo experimentada a finales de 2001 

puso presión sobre la economía en un contexto de gastos públicos elevados y llevo a la 

toma de medidas de ajuste de corte liberal que iban fuertemente en contra de la ideología 

de la Revolución Bolivariana: ajustar las cuentas fiscales y cambiarias, dejar flotar 

libremente la moneda dentro del sistema de bandas y elevar las tasas de interés (Gracia 

y Reyes, 2008). Dichos propósitos fueron volcados por la fuga de capitales y las pérdidas 

de empleos que ocurrió después de los hechos del once de abril y que suscitó la 

implementación de un sistema de control y administración de divisas y la renegociación 

de la deuda externa. En términos económicos el año 2002 fue uno fatal para la economía, 

de acuerdo con Gracia y Reyes (2008) ocurrió una: “Disminución del PIB en 8,9 puntos, 

caída del sector petrolero en 12 por ciento, desempleo de 15,8 por ciento, inflación del 

31,2 por ciento y devaluación de la moneda con respecto al dólar del 10 por ciento” (p. 

30). 
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Gráfico 3: Evolución anual del precio medio del petróleo crudo fijado por la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 1989 hasta 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Statista. 

Estos acontecimientos coincidieron con el nombramiento en el ámbito petrolero de un 

nuevo presidente de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), con el cual la mayoría del 

personal técnico, gerencial y administrativo de la empresa no se encontraba de acuerdo. 

La designación de Parra Luzardo como presidente fue seguida por la designación de una 

nueva Junta Directiva, que llevo las anteriores protestas de los trabajadores a tomar visos 

de conflicto puesto que dichas designaciones fueron hechas ignorando de manera 

rotunda el mérito requerido para dichas posiciones de acuerdo con sus apreciaciones. La 

crisis de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) se agravó durante los meses de marzo y 

abril, meses en los que los trabajadores de PDVSA realizaron acciones de protestas, 

conferencias, paros administrativos entre otras medidas de presión con el propósito de 

obligar al gobierno a modificar la Junta Directiva una vez más (Vivas, 2008).  

0

20

40

60

80

100

120

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

P
re

ci
o

 m
e

d
io

 e
n

 U
SD

 p
o

r 
b

ar
ri

l

Precio barril de petróleo



67 
 
 

 

 

 

 

La respuesta del gobierno no fue otra que destituir a los siete gerentes más 

importantes de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) sin que estos fueran capaces de 

recurrir a sus derechos laborales fundamentales. Por su parte, La Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV), aceleró el paso al anunciar su convocatoria a un 

nuevo Paro Nacional que se realizaría el 9 de abril. Dicha propuesta recibió el respaldo 

de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 

(FEDECAMARAS) y demás organizaciones del capital en especial de los medios de 

comunicación social, así como de los trabajadores de la industria petrolera.  

El día 11 de abril fue convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, 

por FEDECAMARAS y otras organizaciones de la sociedad civil una manifestación 

pacífica en apoyo a los trabajadores de la industria petrolera. Dicho hecho concluyó en 

un enfrentamiento entre fuerzas opositoras y oficialistas cuando en un cambio de rumbo 

de último minuto, los primeros decidieron dirigirse hacia el Palacio de Miraflores. Las 

acciones de este día concluirán en un golpe de Estado y en la designación unilateral de 

Pedro Carmona como presidente de transición hasta que es depuesto por las Fuerzas 

Armadas el 14 de abril y Hugo Chávez vuelve al poder.  

A partir de este punto el discurso del ejecutivo se radicaliza y se consolidara la 

tendencia a la actuación unilateral por parte del gobierno. La Revolución pasará a actuar 

solo conforme con la regla de mayoría e impondrá su voluntad por encima de la 

realización de cualquier acuerdo que pueda generar un consenso. De la misma manera 

la oposición buscará por todos los medios acortar el mandato del régimen. De acuerdo 

con Vivas (2008): “La polarización política radical y la división social cargadas de 

resentimiento, odio y frustración seguirán presentes en la actividad política de Venezuela 

durante los próximos años” (p. 386).  
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Los meses subsiguientes de 2002 el escenario político fue bastante movido con 

diversas protestas por parte de la oposición e inclusive una breve pero inefectiva 

movilización militar sin consecuencia o peligro alguno (Vivas, 2008). Durante este periodo 

también se concretó la que sería la primera de varias reformas realizadas a la ley del 

Banco Central de Venezuela (BCV), una en la que mediante una modificación parcial de 

la misma se le permitía a la institución el entregar las utilidades derivadas de ese periodo 

de manera directa a la Tesorería Nacional y no al Fisco Nacional, que era el proceso que 

se llevaba a cabo antes de dicha modificación. De acuerdo con Hernández (2017) con 

esta medida “Se abrió espacio para establecer el marco dentro del cual el BCV podría 

transferir recursos, sin contraprestación, al Ejecutivo Nacional, en violación a la 

Constitución” (p. 110). 

El gobierno también enfrentaría otra huelga a finales de 2002; la petrolera, la cual 

tendría duración hasta febrero de 2003 y que comenzó cuando los trabajadores de esta 

industria decidieron apegarse a un Paro Cívico Indefinido convocado por la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Confederación de Trabajadores 

de Venezuela (FEDECAMARAS) apoyándose en su descontento con la dirección que el 

gobierno estaba tomando en el manejo de PDVSA y la percepción de que la meritocracia 

que se erigía en la organización era puesta en riesgo en favor de consideraciones 

políticas (Vivas, 2008).  

El apoyo a los huelgas comienza a languidecer ante el constante desabastecimiento 

que genera descontento inclusive entre los sectores que se mostraban de acuerdo con 

el paro, la polarización aumenta y en este momento, el 22 de Enero de 2003, que Chávez 

aprovechará para instaurar un estricto control de cambio y de precios y en el que el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decide declarar como inhabilitado al actual Consejo 

Nacional Electoral (CNE) y procede a destituir a sus rectores, lo cual frena las 
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aspiraciones de los huelguistas de obtener el resultado esperado mediante la 

convocatoria a un referendo (Vivas, 2008). El paro llega oficialmente a su fin con la 

mediación del Centro Carter y la llamada Propuesta Carter que puso en marcha la 

convocatoria de un referendo revocatorio para finales del año 2004, el cual sería ganado 

por Chávez. 

La huelga tiene efectos políticos significativos y a partir de esta acción se radicalizaron 

los controles que el Estado pretendía ejercer sobre los derechos políticos de los 

ciudadanos y de los militares bajo su mando. En aras de este fin implementó medidas de 

reforma legislativas dirigidas a minimizar la acción opositora. En concreto se tomarían 

acciones legislativas en tres campos: I) Se instauran las llamadas leyes de desacato 

dirigidas a penalizar ciudadanos que incumplan disposiciones de administradores del 

Estado o a expresarse en contra de funcionarios, II) Se toman medidas para asegurar 

que el gobierno tenga control pleno del Tribunal Supremo de Justicia, III) Se legisla a fin 

de controlar horarios, contenido y sistemas de los medios de comunicación, (Proyecto de 

Ley para Reformar el Código Penal, Proyecto de Ley Contra el Terrorismo / Proyecto de 

Reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia / Proyecto de Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión, respectivamente) y se lleva a cabo la depuración de las 

Fuerzas Armadas a fin de neutralizar elementos adversos al gobierno (Vivas, 2008).  

Entre las principales consecuencias de este paro se encuentra el despido masivo e 

ilegal de trabajadores de la industria petrolera, una pérdida importante de capital humano 

e intelectual para la industria. Las personas que estaban capacitadas fueron despedidas 

(62% de la nómina mayor), caída de la producción petrolera, radicalización, polarización 

social y política a nivel nacional. Los despedidos suman alrededor de unos 18.756 

empleados, que además se vieron en la obligación de revertir su situación pues PDVSA 

era de las principales empleadoras en el ramo, entre las opciones aplicadas por ellos 
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estuvo la formación de redes de emigración, siendo Estados Unidos de América (EEUU), 

Canadá y España los destinos principales, valiéndose de su experiencia en el área, pero 

también de la solicitud de asilos (Niebrzydowski y De la Vega, 2008). 

Hay que mencionar que este proceso de emigración de personas asociados al campo 

petrolero no fue inmediato, se fue desarrollando en medio de la persecución política que 

sufrían algunos y por razones económicas como el desempleo; que impedían el 

cumplimiento de compromisos individuales como la manutención personal y familiar, 

siendo esta emigración uno de los primeros hechos tangibles que afecta un área del 

conocimiento tan importante para el país como es la industria petrolera y en perjuicio de 

los derechos de un grupo específico de la población y su condición de exfuncionarios 

públicos. 

Ya no se trata únicamente de un tema económico sino también se le suman otros 

como: “El no reconocimiento social a la especialidad, diferencias en lo que respecta a 

variables tales como respeto a la posición político-ideológica, posibilidad de disenso 

político, libertad académica, etc” (Oteiza, 1996, p. 115). 

El aumento de la polarización política aunado a la creciente tendencia a la 

persecución, la poca esperanza de un buen porvenir asentadas en el mal desempeño 

económico que arrastraba Venezuela desde la década de los ochenta y los incipientes 

atropellos a los que se veía sometida la población de clase media en el ámbito jurídico 

por parte del ejecutivo llevaría a que en estos años la migración sufriera un aumento 

realmente considerable.  

Durante los primeros años del chavismo, el crecimiento económico de Venezuela 

estuvo fuertemente impulsado por el gasto gubernamental y una vez superados los 

efectos adversos del paro petrolero, esta fórmula seguiría generando altas tasas de 



71 
 
 

 

 

 

 

crecimiento, dichos niveles de gasto serian apalancados por cuantiosos ingresos de 

divisas debido al aumento acelerado de precios del petróleo a partir del año 2004. El nivel 

elevado de gasto destinado principalmente a la financiación del consumo corriente de los 

estratos más desfavorecidos, aunado a una política monetaria expansiva que permitió 

que los bancos dispusieran de suficientes fondos para satisfacer las demandas crediticias 

del público serían los principales causantes del aumento de consumo interno y de 

importaciones a una proporción mayor que el aumento porcentual del PIB que 

experimentaría Venezuela hasta el año 2008, cuando este indicador se estancaría 

(Guerra, 2017).  

Este gran aumento del gasto público llevó a Venezuela a experimentar un aumento 

del déficit fiscal, incluso durante los años de bonanza. La voracidad fiscal del gobierno y 

la incapacidad de financiar el gasto gubernamental con ingresos corrientes y de ejecutar 

el asociado al componente empresarial del gobierno que fue ampliándose durante el 

periodo 2003 al 2007 debido las expropiaciones, confiscaciones y estatizaciones 

ordenadas durante este periodo, obligo al gobierno acudir a mecanismos de 

financiamiento externo, haciendo que la deuda externa creciera como proporción del PIB 

de un 30,0% a principios de 2003 a representar alrededor de un 67% para el final del 

periodo de estudio (Oliveros y Álvarez, 2017).  

La política económica del gobierno durante los años posteriores al paro petrolero se 

centra en la redistribución de los ingresos obtenidos con el petróleo hacia los sectores 

más pobres, mediante el mecanismo de las misiones instauradas en el 2003 en el marco 

de la cooperación con Cuba, las cuales se encargaban de la gestión de algunas 

necesidades insatisfechas de estos estratos, ya fuera proveyéndoles de dinero, 

educación o bienes materiales concretos a fin de solidificar su apoyo popular y en la 

implementación de un primitivo esquema de controles de tipo de cambio y de precio, 
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aunado a estatizaciones, confiscaciones de la empresa privada (Oliveros y Álvarez, 

2017).  

Esta política de redistribución aunada al control de capitales provocó un aumento de 

demanda agregada, que fue mayormente cubierto mediante la importación de bienes al 

país, tal como puede apreciarse en el gráfico posterior durante el periodo de bonanza 

petrolera en los años 2003 al 2008 las importaciones brutas crecerían alrededor de un 

300% para suplir el incremento desmedido de la demanda agregada, creando un mayor 

nivel de dependencia de los ingresos petroleros y una vulnerabilidad hacia la variación 

de estos en el sector industrial local, dado que no solo se importaban bienes de consumo 

sino que también se recurría a la importación de insumos necesarios para la producción 

(FEDECAMARAS, 2014). 

Gráfico 4: Venezuela Importaciones de bienes y servicios en millones de dólares desde el 

2015 hasta 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Central de Venezuela. 

Estas importaciones se encontraban favorecidas por el control cambiario impuesto 

por el gobierno durante el año 2003, haciéndolas más baratas que la producción local. 
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Sin embargo, la producción local no solo se enfrenta a la competencia desleal que supone 

la importación de productos mucho más baratos, sino que también debe hacer frente al 

esquema de control de precios, las expropiaciones y estatizaciones, continua amenaza a 

su integridad y a otros controles que el gobierno impone durante este periodo, lo cual 

socaba sus ganancias.  

La incertidumbre experimentada por el sector privado se tradujo a una reducción 

drástica del crecimiento de la inversión en el país, aunada a que la política de gasto 

expansivo llevada a cabo por el gobierno se traducía automáticamente a menores niveles 

de inversión. En el periodo comprendido entre 2004 al 2007 el crecimiento interanual de 

la inversión pasaría del 50% en la recuperación experimentada en el año posterior al paro 

petrolero a tan solo 26% que se ve ampliamente superado por el volumen de crecimiento 

experimentado por el consumo y el gasto gubernamental durante ese mismo año (13,8% 

y 16,9%, respectivamente). El poco margen del crecimiento de la inversión con respecto 

al crecimiento experimentado por el consumo y el gasto publico implica que el crecimiento 

del PIB de Venezuela en el periodo 2004 al 2008 no era estable, ni mucho menos 

sostenible en el largo plazo (Oliveros y Álvarez, 2017). Durante el lapso 2004-2008 el PlB 

real tuvo una variación extraordinaria, incrementándose 1,62 veces, pero ya en el 2009 

el crecimiento del PlB volvió a ser negativo (Freitez, 2011). 
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Gráfico 5: Venezuela Producto Interno Bruto (PIB) total real en Bs.S a precios de 

1997 desde el 2000 hasta 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Central de Venezuela. 

Por otra parte, el debilitamiento sostenido de la empresa privada y la desinversión 

trae consigo una consecuencia directa sobre la calidad del empleo que puede obtener el 

venezolano. De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y recopiladas por FEDECAMARAS el número de empleadores privados para el año 

2013 sería de 460.000, número similar al existente para el año 1989 para una población 

que creció en 7 millones, lo cual incide sobre la precariedad del empleo en Venezuela, 

empeora las posibilidades de progreso de los hogares a través del empleo formal y fuerza 

a un número mayor de trabajadores a recurrir a la informalidad a fin de obtener ingresos 

(FEDECAMARAS, 2014). 

 La emigración en este período es una realidad concreta, sobre todo hacía países 

desarrollados entre los que figura: España, Italia, Alemania, Canadá y los EEUU: 
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Los datos correspondientes a la República Bolivariana de Venezuela evidencian 
que, en 2010, el 90,8% de los emigrantes venezolanos identificados en los datos 
de stock de las Naciones Unidas estaban concentrados en 12 países, 5 de los 
cuales, hasta el año 2010, poseían políticas explícitas de migración selectiva 
[Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y Francia]. (González y Fazito, 
2017, p. 213) 

En los EEUU “En 1984 solo 300 venezolanos recibieron la ciudadanía, pero ya en 

2012 la cifra alcanzaba 7400. Cada nueva ciudadanía crea el potencial para más 

inmigrantes legales en el futuro” (Sánchez y Massey, 2014: 36). También existen otros 

destinos entre países de la región, como Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. En el caso 

de Ecuador se produce por políticas promovidas por el país receptor, la de mayor 

visibilidad es la del Programa Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia 

Tecnología e Innovación que captó profesores e investigadores de institutos y 

universidades venezolanas. 

 

2013-2016 

 

El ámbito político cambia de manera considerable con la llegada de Maduro al poder 

en 2013. Si bien este aun contaba con dos instituciones claves en las que mantenía 

mayormente el control de las decisiones y el control absoluto del Poder Ciudadano y 

Electoral, resultaba obvio que Maduro no podía apoyarse en la misma estrategia de la 

que se había valido Chávez para la obtención de votos, primeramente, porque este no 

contaba con la vastedad de recursos con la que había contado el ya difunto presidente. 

Pese a que los precios del petróleo se mantenían altos, el país se encontraba ya 

profundamente endeudado y las expectativas de la población ya no resultaban tan fáciles 

de satisfacer. La necesidad de cambiar aspectos de este modelo solo se vio reforzada 

por la caída abrupta de los precios del petróleo en 2014. El modelo político construido 

por Chávez debía adaptarse a otras circunstancias si quería sobrevivir y es a partir de 
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este momento que se empieza a cerrar el círculo de beneficiarios del proceso político y 

aumenta la persecución política (Gagliardi, 2017).  

Esto se vuelve más marcado con las protestas convocadas durante el año 2014 por 

sectores de la oposición por la incapacidad del gobierno para aplicar políticas efectivas 

que mejorasen las condiciones de vida de la población. Las manifestaciones de calle se 

mantienen entre los meses de febrero y abril del mismo año, dejando como resultado un 

total de 43 fallecidos y 1.864 detenciones según cifras del Ministerio Público, entre las 

cuales destaca la detención del político opositor Leopoldo López (Provea, 2014). Pese a 

las protestas, la estrategia electoral de Maduro se vuelve más débil, basada en el 

argumento de la guerra económica y poco o nada se realiza para resolver los problemas 

que aquejan a la población.  

La inestabilidad económica y política del país son temas que afectaron severamente 

la calidad de vida de los venezolanos, lo cual influye a su vez negativamente sobre las 

perspectivas que el individuo desarrolla sobre su vida: “El hecho de no visualizar 

oportunidades de desarrollo individual y la inseguridad personal se han convertido en las 

razones más frecuentes de la emigración venezolana” (Freitez, 2011, p. 28). Durante este 

periodo la emigración de venezolanos ha venido creciendo particularmente en los 

estratos medios de la población, algunos de los estudios realizados al respecto 

encuentran que entre los motivos más frecuentes que enumeran los venezolanos para 

abandonar el país se encuentran: el hecho de no visualizar oportunidades de desarrollo 

individual y la inseguridad personal (Latinos Globales, 2008; Mateo y Ledezma, 2006; 

Ibarra y Rodríguez, 2010).  

Vargas (2017) apunta especialmente a la actitud de desprecio mostrada por el 

gobierno de Chávez hacia los profesionales como un motivo por el cual estos decidirían 

abandonar el país en busca de oportunidades de empleo mejor remuneradas y un clima 
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político más estable, añade citando a Oteiza (1996) que a este factor se le agregan otros 

que generan que el profesional se vea empujado a abandonar el país: “El no 

reconocimiento social a la especialidad, diferencias en lo que respecta a variables tales 

como respeto a la posición político-ideológica, posibilidad de disenso político, libertad 

académica, etc…” (p. 21). Durante el periodo 1999 al 2015 el fenómeno de emigración 

venezolano se encuentra mayormente delimitado a países desarrollados, particularmente 

EEUU, España, Italia, Alemania, Canadá con una presencia menor en otros países de la 

región como Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Vargas (2017) reseña:  

Hasta este período la emigración de venezolanos se trata de personas con un nivel 
académico universitario completo, técnico superior, licenciatura y/o postgrados, los 
estratos socioeconómicos rondaban entre clase media-clase alta, predominando 
como destino los países desarrollados y un crecimiento exponencial de la pérdida 
de capital intelectual. Sin embargo, desde entonces se evidencia - aunque con 
menor frecuencia - emigración o intención de emigrar entre personas de estratos 
socioeconómicos más bajos y jóvenes, que al cumplir la mayoría de edad (18 
años) y sin obtener más que el título de educación media, veían en la salida de 
Venezuela la posibilidad de mejorar su calidad de vida (p. 110 – 111).  

La situación sociopolítica de Venezuela es uno de los motivos principales que mueve 

al colectivo a abandonar el país. La situación económica también es un detonante, pero 

no desde la experiencia propia de pobreza, sino desde el miedo a perder el poder 

adquisitivo al que se estaba acostumbrado. Un grupo significativo emigra con la idea de 

no regresar a Venezuela o condiciona el regreso a un cambio en la situación del país.  

Sin embargo, se presenta a partir de 2013 un cambio en el perfil de los venezolanos 

que llegan a Estados Unidos: se incrementa la vulnerabilidad de los inmigrantes y sus 

condiciones son cada vez más precarias. Destaca la existencia de tres grupos 

especialmente vulnerables como lo son estudiantes que no son capaces de sobrevivir 

con el dinero que les envían desde Venezuela, a los jubilados a los cuales el gobierno de 

Venezuela debe pagos de la pensión y principalmente un grupo nuevo de individuos que 

llega a EEUU con menos recursos que sus compatriotas, particularmente parejas jóvenes 
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que con miedo por el porvenir de sus hijos abandonaron el país con los recursos que 

tenían (Dekocker, 2017). 

La situación político-social del país se desarrolla al mismo tiempo en un contexto de 

inflación relativamente alta que carcome el poder adquisitivo. Durante el periodo de 1998 

hasta 2015, la inflación anual se mantuvo en los dos dígitos, ocasionalmente 

sobrepasando la barrera del 20%. Sin embargo, los últimos tres años esta sufriría un 

aumento desproporcionado sobrepasando el umbral del 50%, para el 2015 esta sería de 

180,9% de acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el BCV, lo que a su vez 

aceleraría el deterioro del poder adquisitivo de la moneda y empeorando las condiciones 

de vida del venezolano común.  

Para sumarse a las condiciones de deterioro de la calidad de vida del venezolano, se 

agrega a estos factores el creciente deterioro de la infraestructura y los servicios públicos, 

especialmente agudos después del colapso del modelo de gasto público en 2009 con el 

descenso de los precios del barril de petróleo y la implosión de la crisis eléctrica de 2010 

(Oliveros y Álvarez, 2017). Venezuela demuestra un considerable retraso en la adopción 

de nuevas tecnologías, lo que ha resultado en que la calidad de algunos servicios como 

el internet o la telefonía se vea comprometida. Aunada a eso, Venezuela ha 

experimentado fallas en servicios. 

También debe mencionarse un persistente deterioro de la seguridad ciudadana. Los 

venezolanos se enfrentan a muertes violentas, secuestros, robos, hurtos y una 

persistente sensación de intranquilidad al transitar las calles e inclusive en su trabajo u 

hogar.  
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Gráfico 6: Muertes violentas efectuadas en Venezuela desde el 2011 hasta el 2015 

en función de miles de venezolanos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Observatorio Venezolano de 

Violencia. 

El alarmante número se debe principalmente a la impunidad reinante en el país, cifras 

recuperadas del Observatorio Venezolano de Violencia revelan que, si bien a principios 

de 1998 por cada homicidio se realizaban en promedio 118 detenciones, para el periodo 

de 2009 al 2015 esta cifra había sido reducida a apenas 8 o 9 detenciones por delito, lo 

cual implica una reducción drástica del costo de cometer el delito y facilita la ampliación 

de las bandas delictivas. La ONG también atribuye la escalada de violencia a otros 

factores como el empobrecimiento de la sociedad, el deterioro de los cuerpos de 

seguridad y la destrucción institucional en su informe de 2018.  
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A partir del año 2016 y como parte de un proceso que se viene gestando por la 

desatención al tema migratorio y un aumento gradual de la crisis interna, comienzan a 

cambiar de forma evidente las características de los que toman la decisión de emigrar. El 

objetivo sigue siendo el mismo, mejorar la calidad de vida, pero ahora no está relacionado 

solo con el hecho de una mayor seguridad personal y/o jurídica, mejorar el poder 

adquisitivo, tener un empleo o evadir la polarización política; pero lo nuevos emigrantes 

venezolanos buscan condiciones mínimas de vida, como el acceso a la alimentación y 

atención médica completa, condiciones que no encuentran en Venezuela por la escasez 

de estos rubros o el alto costo de los mismos, pues se han vuelto inaccesibles para el 

común, especialmente para sectores de la población con menor capacidad económica. 

Asimismo, existen algunas coyunturas internas que hacen aún más compleja la 

emigración, como por ejemplo acceso a documentación personal: apostillas, registro civil, 

académico incluyendo el documento de identidad internacional, el pasaporte. Por otro 

lado, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo reconoce que en Venezuela no 

sólo ha bajado el tráfico de vuelos, sino que desde el año 2014 se han ido catorce 

aerolíneas internacionales, quedando operativas ocho para finales de 2017 y 2018. 

Por otra parte, también debe mencionarse que el persistente deterioro de la seguridad 

ciudadana en términos de muertes violentas, secuestros, robos, hurtos desde el 2016 

hasta el 2018 se mantuvieron, pero en cuestión de muertes violentas las tasas 

disminuyeron después de observarse el mayor pico en el 2016. Ya para el 2018 el total 

de muertes violentas anual fue de 23.047 donde la tasa pronostica 81,4 muertes violentas 

por cada cien mil habitantes, para el 2017 el total de muertes violentas anuales fue de 

26.616 donde la tasa pronostica 89 muertes violentas por cada cien mil habitantes y para 

el 2016 el total de muertes violentas anuales fue de 28.479 donde la tasa pronostica 91.8 

muertes violentas por cada cien mil habitantes, siendo este el año con el pico más alto 

en función de muertes violentas. El Observatorio Venezolano de Violencia en el 2018 
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argumenta que la disminución en la tasa se debe en gran parte al aumento de la 

emigración de venezolanos “honestos” que se fueron del país, también argumentan 

diciendo que las modalidades de los delitos han influido en la disminución de la tasa 

básicamente por el empobrecimiento generalizado en la población venezolana lo que 

genere que la mayoría de los delitos sean pocos rentables para los delincuentes. 

Gráfico 7: Muertes violentas efectuadas en Venezuela desde el 2011 hasta el 2019 

en función de miles de venezolanos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Observatorio Venezolano de 

Violencia. 

Ahora bien, derivado de un proceso en el cual el venezolano tenía una tendencia 

emigratoria mínima a mediados del siglo XX, la dinámica reciente muestra que la 

planificación del emigrante no está orientada en cómo se va a incorporar en el posible 

país destino, hecho que se manifiesta en las etapas anteriores, en este período el objetivo 

es salir de Venezuela, es por esta razón que los países de la región se convierten en los 
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destinos inmediatos, especialmente los países fronterizos como Colombia, Brasil y 

algunas islas del Caribe.  

En este sentido observamos una transición del proceso migratorio cuyas 

características principales son las siguientes: 

1. Aumento en la solicitud de asilos/refugios: Este hecho está relacionado a la 

búsqueda de alternativas por parte de los venezolanos para salir del país y procurar cierto 

estatus de legalidad en los posibles destinos. 

2. No se relaciona exclusivamente a un estrato socioeconómico: ya no sólo emigran 

las clases con mayor capacidad económica, sino que también algunos estratos más bajos 

de la población ven en la salida de Venezuela la posibilidad de ayudar a sus familiares 

desde el exterior, entrando así en una dinámica nueva para los venezolanos como es la 

recepción de remesas. 

3. La emigración ya no es solo a través de vías aéreas sino que la vía terrestre ha 

cobrado gran auge por costos y por la escasez de rutas internacionales en los 

aeropuertos “La evolución en el transporte en sus distintas opciones ha permitido cada 

vez más facilidades para que un mayor número de personas pueda movilizarse por el 

mundo” (De la Vega, 2014: 76) Sin embargo, la evolución en Venezuela tiene que ver 

con un asunto económico y de celeridad en el proceso más que una tendencia 

modernizadora en sus vías de transporte internas. 

4. Los destinos varían, incorporándose ahora países de la región: Destacan en este 

punto los Estados fronterizos como Colombia, Brasil, islas del Caribe, también Perú, 

Ecuador y Argentina por algunas políticas que favorecen a los ciudadanos venezolanos 

y algunos otros como Chile, Panamá, República Dominicana, y México. Se mantienen 

flujos hacía países desarrollados sobre todo EUA y España. 
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5. La emigración aumenta rápidamente se estima que solo entre 2016 al 2018 ha 

emigrado el 80% de la población con respecto al período comprendido entre 2000 al 2015 

(Encovi-2018). Donde la emigración pasó de ser una alternativa a convertirse en una 

necesidad. 

6. El grupo etario es cada vez más joven, se estima que los emigrantes se encuentran 

entre los 15 y 59 años de edad según datos de la Encuesta sobre Condiciones de Vida 

en Venezuela (ENCOVI, 2018), básicamente la población económicamente activa de la 

nación. 

En definitiva, el resultado de esta etapa, que además se mantiene y sigue en 

aumento, es la existencia de una vulnerabilidad estructural de las personas migrantes, 

por las condiciones físicas y emocionales que los motivan y la ausencia de canales 

regulares para trasladarse: transporte, recursos económicos y en algunos casos, sin 

documentos de identidad, que los obligan a emigrar en condiciones precarias o al margen 

de la legalidad. 

Entretanto las cifras del éxodo venezolano se incrementan aceleradamente y sobre 

todo en el continente, para el 2017 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

estimaba que habían emigrado 1.426.336 venezolanos. Por otro lado, las cifras de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante el primer semestre de 

2018 ascendían a 2.328.949 de venezolanos, esta cifra representa aproximadamente 7% 

de la población venezolana. Al analizarse las cifras del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiado (ACNUR), queda claro que las solicitudes de asilo y refugio 

también han aumentado vertiginosamente entre 2014 y 2018 donde más de 414.000 

personas venezolanas han presentado solicitudes de asilo en todo el mundo y cerca del 

60% de ellas, 248.000, se han presentado solamente durante 2018. En total tanto la OIM 

como la ACNUR arrojaron la cifra total de 3.489.321 venezolanos refugiados y migrantes 
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para finales del 2018, es importante destacar que estas cifras solo consideran a los 

migrantes oficialmente registrados, es decir, subestiman la dimensión real del fenómeno. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Una vez ya establecido el planteamiento del problema y los objetivos de la 

investigación, además de tomar en cuenta los antecedentes y las bases teóricas para 

identificar qué variables que inciden en la emigración venezolana a los Estados Unidos; 

se buscará plantear, a través de este capítulo, el marco metodológico que se va a usar 

para verificar la hipótesis antes establecida. Así mismo, se considera como marco 

metodológico según Arias (2012 p.16) como el “conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”. Así pues, también 

se considera como marco metodológico a “la explicación de los mecanismos utilizados 

para el análisis de nuestra problemática de investigación.” (Normas APA, 2017). De esta 

forma, seguidamente se definirán los tipos y el diseño de la investigación y los métodos 

para el análisis de los datos en estudio para intentar comprobar la hipótesis de la 

investigación. 

 

3.1 Tipo de investigación 

Existen diversos tipos de investigación que dependiendo del objetivo que persiga el 

investigador o investigadores terminará por decantarse sobre un método u otro o la 

combinación de más de uno. Para poder escoger entre un procedimiento u otro se 

dependerá directamente de la profundidad de la investigación que se desee realizar, es 

decir, del nivel de conocimientos que se quiera alcanzar. Ahora bien, el tipo de 

investigación planteado para este estudio está dictado por la clasificación descrita por 
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Hernández, Fernández y Baptista (2006) donde se dividen los tipos de investigación en 

cuatro: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

Así pues, el estudio se regirá por la investigación descriptiva y explicativa donde 

(Hernández et al. 2006) explican que los estudios descriptivos: 

Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren. (p.80) 
 

En cambio, los estudios explicativos según (Hernández et al. 2006) pretenden ir: 

Más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas 
de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (p.84) 

 
Entonces, en el presente trabajo se utilizará el tipo de investigación descriptiva para 

describir el contexto económico, político y social en Venezuela, además de las variables 

a estudiar. Y el tipo de investigación explicativa para evaluar y explicar las causas del 

movimiento migratorio en el período de estudio establecido. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Anteriormente se mencionó que la finalidad de la investigación se demarcaba en la 

determinación de las variables macroeconómicas de la migración de venezolanos a los 

Estados Unidos en el período de estudio. Ahora bien, según Tamayo (1994) “la 

investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el 

conocimiento” (p.23).  
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A si bien, el diseño a emplear para esta investigación será la Investigación 

Documental que para Garza (1988) “se caracteriza por el uso predominante de registros 

gráficos y sonoros como fuentes de información y registros en forma manuscrita e 

impresos.” (p.12). Así pues, Arias (2012) explica que este tipo de investigación “se 

fundamenta en la utilización de documentos de cifras o datos numéricos obtenidos y 

procesados anteriormente por organismos oficiales, archivos, instituciones públicas o 

privadas, entre otras” (p.32). Por otro lado, Baena (1985) estipula que: 

La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 
compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y 
materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de 
documentación e información (p.15).  

En el siguiente trabajo de investigación se busca identificar las variables que inciden 

en la emigración de los venezolanos a los Estados Unidos bajo el período de estudio ya 

establecido, de allí se explicará por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, a su vez, se usarán trabajos previos y datos empíricos para la comprobación 

de la hipótesis que se ha planteado. 

Con respecto a la data necesaria para la elaboración del proyecto investigativo, se 

utilizará la suministrada por el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU, La 

Organización Internacional de Migración (OIM), así como también se buscará la data de 

las variables económicas nacionales en el Banco Central de Venezuela (BCV), Asamblea 

Nacional, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad 

Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) y Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ENCOVI), y variables económicas en Estados Unidos de The Federal Reserve of San 

Louis. Las fechas que se tomarán en cuenta van desde el año 1989 hasta el año 2018, 

con periodicidad anual. A su vez, la data extraída del Departamento de Seguridad 

Nacional de los EEUU está subdividida en cuatro categorías: 
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-Inmigrantes con residencia permanente legal. 

-Admitidos como no inmigrantes temporales. 

-Inmigrantes con estatus asilados o refugiados. 

-Inmigrantes con estatus naturalizados. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

Según Tamayo y Tamayo (1997) “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde la unidad de población posee una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114). Por tales motivos, la 

población de la investigación serán todos aquellos individuos que hayan emigrado de 

Venezuela a los Estados Unidos en el período antes establecido. Así bien, la muestra 

según Tamayo (1997) “es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). Por consiguiente, la muestra representativa del 

grupo de personas que migran de Venezuela a los Estados Unidos en el período de 

estudio será aquella que haya sido registrada en la data provista por el Departamento de 

Seguridad Nacional de EEUU. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

A la hora de recolectar los datos, según lo dicho por Arias (2006), “las técnicas de 

recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información” (p.53). 

En cuanto a los instrumentos el autor citado anteriormente sugiere que “son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” (p.53). Ahora bien, 

se tomará en cuenta en el trabajo de investigación lo dicho por Sampieri, Fernández y 

Baptista (2014) con respecto a la recolección de datos, quienes lo consideran como:  
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Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 
conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye 
determinar:  

a) ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos 
van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y 
registros o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera.  
b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra 
seleccionada, pero es indispensable definir con precisión.  
c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase 
implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en 
la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y 
“objetivos”.  
d) Una vez recolectados, ¿De qué́ forma vamos a prepararlos para que puedan 
analizarse y respondamos al planteamiento del problema? (p.198)  

En este trabajo investigativo el análisis y la recolección de datos provienen de fuentes 

secundarias de Instituciones previamente mencionadas. Con respecto al procesamiento 

y análisis de datos, Sampieri (1998) considera que:  

Una vez seleccionamos el diseño de investigación apropiado y una muestra 
adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio, la siguiente etapa consiste 
en recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la 
investigación (p.234).  

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Según Arias (2006): “las técnicas de procesamiento y análisis de datos son un 

compendio de herramientas y pasos que permiten la conversión de los datos obtenidos 

del proceso de recolección, en información” (p. 60). En primer lugar, se recolectarán la 

data de las variables económicas tanto de Estados Unidos como de Venezuela y la 

variable migratoria a estudiar, y posteriormente se filtrarán las variables antes 

mencionadas en el software estadístico R para el estudio de las mismas, después se 

procederá a la elaboración de un modelo econométrico estimado por Mínimos Cuadrados 
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Ordinarios a fin de analizar los componentes socioeconómicos de la emigración 

venezolana a EEUU para el periodo seleccionado. 

 

3.6 Planteamiento del modelo 

 

Para identificar las variables económicas que inciden en la emigración venezolana a 

los Estados Unidos, se definirá un Modelo de Corrección del Error (MCE) donde 

posteriormente en un segundo modelo se introducen los errores estimados de la ecuación 

de largo plazo con un rezago en una ecuación dinámica de corto plazo, y de esta manera 

atar el comportamiento de corto plazo con la relación de equilibrio del largo plazo. A su 

vez, se aplicará la prueba de causalidad de Granger para conocer la relación del flujo 

migratorio en función del tamaño de la economía, analizando los resultados con la teoría 

del Modelo Gravitacional. En aras de lo antes descrito se desarrollará de la siguiente 

manera:  

I. Análisis de las series de tiempo a través del estudio del comportamiento de las 

variables, evaluando las representaciones gráficas y la periodicidad de las 

mismas.  

II. Se realizaron las pruebas de estacionariedad de las series, comprobando por 

estacionariedad de nivel y se procede a estimar el modelo. 

III. De no ser estacionarias las series se realizarán las correcciones adecuadas 

para que lo sean y así asegurar que no exista una relación espuria. 

IV. Una vez estimado el primer modelo de largo plazo (LP) se realizarán las 

pruebas de Autocorrelación y Normalidad de los residuos, así como de 

multicolinealidad y estabilidad de los coeficientes para comprobar la calidad 

del modelo a través del programa de análisis estadístico R. 
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V. Posteriormente, los residuos del modelo de LP se introducirán en la ecuación 

del corto plazo (CP) en función del primer rezago para hacer la relación de 

equilibrio del LP con el CP. 

VI. Se realizarán todas las pruebas estadísticas pertinentes para el caso, como lo 

son la prueba de normalidad de los residuos de Jarque Bera, el análisis de 

estacionariedad en función de la prueba de Dickey Fuller. 

VII. Finalmente se realizará la prueba de causalidad de Granger para hacer la 

relación directa entre el flujo migratorio en función del tamaño de la economía, 

analizando los resultados con de la teoría del Modelo Gravitacional y la teoría 

Neoclásica. 

 

3.6.1 Modelo Econométrico 

 

Los modelos econométricos que se utilizarán para identificar las variables 

económicas que inciden en la emigración venezolana a los Estados Unidos serán dos 

Modelos de Corrección de Errores (MCE) con dos Dummies para controlar los residuos 

de los modelos. La serie de tiempo será de 29 años, desde 1989 a 2018. El primer modelo 

por desarrollar será el de largo plazo: 

 

𝐿g(migracion)𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 D(𝑙g(ven_pib)) + 𝛽2 D(ven_homicidios) + 𝛽3 𝑙g(us_pib) + 

𝛽4 d(2003_cp) + 𝛽5 d(2014_cp) + 𝜀  (1) 

 

Luego, sobre la ecuación 1, para contrastar el modelo e introducir el corto plazo en 

conjunto del largo plazo en función de las variables determinantes se desarrolla la 

ecuación 2:  

𝐿g(migracion)𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 D(D(𝑙g(ven_pib))) + 𝛽2 D(D(ven_homicidios)) + 𝛽3 

D(𝑙g(us_pib)) + 𝛽4 d(2003_cp) + 𝛽5 d(2014_cp) + Y L(resid(lp), 1)+ 𝜀  (2) 
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3.6.2 Variables 

 

Tabla 2: Variables a utilizar en el modelo. 

Variable 
Nomenclatura en los 

modelos 
Fuente 

Stock de Emigración 
venezolana a EEUU 

migración  
Departamento de 

Seguridad Nacional de 
EEUU 

Tasa de Desempleo en 
Venezuela 

ven_desempleo BCV-ENCOVI 

Tasa de Homicidos en 
Venezuela 

ven_homicidios 
Observatorio Venezolano 

de Violencia 

Salario Minimo en Venezuela  ven_salario BCV-IIES 

Tipo de Cambio real en 
Venezuela (2007) 

ven_tc_real_2007 Dolar Today 

Tipo de Cambio real en 
Venezuela (1997) 

ven_tc_real_1997 Dolar Today 

PIB Real en Venezuela ven_pib_per_real BCV-IIES 

IPC en Venezuela (Base: 
2007) 

ven_ipc_2007 BCV-IIES 

IPC en Venezuela (Base: 
1997) 

ven_ipc_1997 BCV-IIES 

Libertad Económica en 
Venezuela  

ven_libertad_eco Heritage Org. 

Gasto Publico en Venezuela ven_gasto_pib BCV-IIES 

Tasa de Desempleo en EEUU us_desempleo 
Federal Reserves of St. 

Louis: US Bereau Statistics 

Tasa de Homicidos en EEUU us_homicidios 
Federal Reserves of St. 

Louis: US Bereau Statistics 

Salario Minimo en EEUU  us_salario 
Federal Reserves of St. 

Louis: US Bereau Statistics 

PIB Real en EEUU us_pib_per_real 
Federal Reserves of St. 

Louis: US Bereau Statistics 

IPC en EEUU us_ipc 
Federal Reserves of St. 

Louis: US Bereau Statistics 

Libertad Económica en EEUU us_libertad_economica Heritage Org. 
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Gasto Público en EEUU us_gasto_pib 
Federal Reserves of St. 

Louis: US Bereau Statistics 

 

3.6.3 Relaciones esperadas  

 

Tabla 3: Relaciones esperadas del modelo. 

Variable Relación Esperada 

migración    

ven_desempleo + 

ven_homicidios + 

ven_salario - 

ven_tc_real_2007 + 

ven_tc_real_1997 + 

ven_pib_per_real - 

ven_ipc_2007 - 

ven_ipc_1997 - 

ven_libertad_eco - 

ven_gasto_pib + 

us_desempleo - 

us_homicidios - 

us_salario + 

us_pib_per_real + 

us_ipc + 

us_libertad_economica + 

us_gasto_pib + 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se desarrollarán los resultados derivados de los análisis 

estadísticos y los modelos econométricos y posteriormente se analizarán los resultados 

obtenidos. Los resultados se ajustan a las hipótesis planteadas y dan respaldo a la 

identificación de las variables económicas que inciden en la emigración venezolana a 

EEUU en el período de estudio. Ahora bien, el modelo sufre dos cambios estructurales 

importantes. Primeramente, muchas de las variables clave para su explicación sufren 

unas variaciones en el periodo 2002 al 2004, potencialmente causado por la alta 

volatilidad económica experimentada por Venezuela durante ese período, además de ser 

unos años caracterizados por la inestabilidad política y social que desencadenaron en 

una abrupta intervención del estado y eso dio apertura a una gran oleada de emigrantes 

para los años siguiente, uno de estos hechos importantes fue el paro petrolero del 2002-

2003.  

Por otra parte, el segundo cambio considerable se presenta a inicios de 2014, en vista 

de que el ámbito político cambia de manera considerable con la llegada de Maduro al 

poder en 2013. Pese a que los precios del petróleo se mantenían altos, el país se 

encontraba ya profundamente endeudado y las expectativas de la población ya no 

resultaban tan fáciles de satisfacer. La necesidad de cambiar aspectos de este modelo 

solo se vio reforzada por la caída abrupta de los precios del petróleo en 2014. Es a partir 

de este momento que comienza la recesión más grande que iba a vivir este país, con una 

reducción del poder adquisitivo de la población, originando una caída en el flujo de 

venezolanos emigrando hacia EEUU. 
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Tomando en cuenta esta información se procederá al análisis completo de las 

variables que componen el modelo y su relación con la emigración: 

Producto interno bruto real de Venezuela: Primeramente, se puede apreciar una 

relativa estabilidad del PIB hasta el 2001 donde se observa un desplome constante hasta 

el 2003 a raíz de la caída de los precios petroleros, la recuperación posterior se puede 

asociar al incremento de los precios petroleros en el 2004 hasta el 2008. Por otra parte, 

después de la crisis inmobiliaria del 2008, el PIB del país se mantiene en relativa 

estabilidad hasta el 2013, a partir de este año el PIB del país no se recupera en ningún 

momento y solo sufre constantes caídas del mismo. Sobre el 2013-2014, este fue un año 

crítico en el país por el manejo del poder del presidente Nicolás Maduro tras un año en 

el cargo, mostrando así su incapacidad para el manejo del cargo que estaba asumiendo, 

a su vez, la economía del país para ese año empezó a decaer constantemente. En 

relación con la migración, es a partir del año 2003 que esta empieza a aumentar, pasando 

de ser 370.264 venezolanos en Estados unidos a alcanzar los 842.855 para el 2013, 

donde a partir del 2014 se observa una caída constante de la migración llegando a los 

474.934 venezolanos en el país.  

 

 

 

 

Gráfico 8: Producto interno bruto real de Venezuela desde 1989 hasta el 2018 en 

función de miles de millones de bolívares soberanos a precios de 1997. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Central de Venezuela 

(BCV) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés 

Bello (IIES-UCAB). 

Gráfico 9: Emigración de venezolanos a los Estados Unidos desde 1989 hasta el 

2018. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Departamento de Seguridad de 

los Estados Unidos. 

Homicidios cada cien mil habitantes de Venezuela: A simple vista destaca el aumento 

constante de la tasa de homicidios en Venezuela, con excepciones como en el año 2003, 
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2008 y 2014, donde hubo picos en los que la tasa de homicidios decayó para 

posteriormente volver a tomar fuerza y seguir con su aumento. Con respecto al año 2003, 

este sufre un pico bastante elevado, alcanzando una tasa de 44.39, así como con el 

Producto interno bruto real de Venezuela para este caso también se puede relacionar 

directamente con las secuelas causadas del paro petrolero a nivel nacional. Con respecto 

al año 2014, aquí la tasa de homicidios alcanza su máximo histórico, alcanzando el 63.34, 

para posteriormente ir decayendo constantemente.  

Gráfico 10: Tasa de Homicidios cada cien mil habitantes de Venezuela desde 1989 

hasta el 2018.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Mundial basado en la base 

de datos de Estadísticas de homicidios internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. 

 

4.1 Análisis de estacionariedad 
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Se procede a la evaluación de la estacionariedad. Para ello se utilizará el test de 

Dickey-Fuller Aumentado cuya hipótesis nula radica en que la serie tiene raíz unitaria, es 

decir no es estacionaria, y la hipótesis alternativa es que la serie no tiene una raíz unitaria, 

es decir, es estacionaria.  

Tabla 4: Resumen de Resultados del test Dickey-Fuller Aumentado, estacionariedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada que la estacionariedad de las variables se da en primera y segunda diferencia, 

se transforman las variables para poder estimar el modelo. 

Variables estacionarias: 

• Segunda diferencia del Producto interno bruto real de Venezuela 

(DIF2_LOG_VEN_PIB_REAL): representa el cambio porcentual del PIB de 

Venezuela con respecto a los dos periodos anteriores. También puede 

interpretarse como el crecimiento acumulado en dos periodos.  

Resumen de Resultados de test Dickey-Fuller Aumentado 

Variable Estadístico t Valor P Diagnostico 

PIB Real de Venezuela 
I(0): -1.1847 
I(1): -2.6171 
I(2): -5.5373 

I(0): 0.2477 
I(1): 0.0154 
I(2): 1.45e-05 

I(2) 

Tasa de Homicidos en 
Venezuela 

I(0): -0.5882 
I(1): -3.078 
I(2): -5.675 

I(0): 0.562 
I(1): 0.00532 
I(2): 1.05e-05 

I(2) 

PIB Real en EEUU 
I(0): -2.908 

I(1): -0.7112 
I(0): 0.00771 
I(1): 0.00481 

I(1) 

Stock de Emigración 
venezolana a EEUU 

I(0): -2.403 
I(1): -2.938 

I(0): 0.0243 
I(1): 0.00719 

I(1) 
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• Segunda diferencia de la tasa de homicidios de Venezuela (DIF2 

_VEN_HOMICIDIOS): representa el cambio porcentual de la tasa de 

homicidios con respecto a los dos periodos anteriores. 

• Primera diferencia del Producto interno bruto real de Estados Unidos 

(DIF1_LOG_US_PIB_REAL): representa el cambio porcentual del PIB de 

Venezuela con respecto a los dos periodos anteriores. También puede 

interpretarse como el crecimiento acumulado en dos periodos.  

• Primera diferencia del stock de migración venezolana a EEUU 

(DIF1_LOG_MIGRACION): representa las variaciones en los cambios del 

stock de migración con respecto al periodo anterior. 

 

4.2 Modelos Econométricos 

 

En esta sección se realizarán diversos modelos econométricos dentro de la 

metodología del Modelo de Corrección del Error (MCE), que implica la adición del término 

de corrección del error rezagado en la autoregresión con el objetivo de hacer una 

estimación teniendo en cuenta la cointegración de dos variables.  

 

4.2.1 Estimación del primer modelo 

 

En primer lugar, se procede a estimar el modelo de largo plazo al cual se le introducen 

dos variables dummies, 2003 y 2014, en función de los cambios estructurales antes 

observados. La dummie del 2003 representa el paro petrolero en el país y la del 2014 

siendo este un año crítico en el país por el manejo del poder del presidente Nicolás 

Maduro tras un año en el cargo, mostrando así su incapacidad para el manejo del cargo 

que estaba asumiendo, a su vez, la economía del país para ese empezó a decaer 

constantemente. 
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Tabla 5: Resultados del primer modelo. 

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 3.848 2.393 1.608 0.1214 

us_pib 0.3079 0.1183 2.603 0.01589 

ven_pib 0.4913 0.2287 2.149 0.04243 

ven_homicidios 0.005798 0.006451 0.8988 0.3781 

d2003 -0.2985 0.1812 -1.648 0.113 

d2014 0.2412 0.1826 1.321 0.1995 

Observations Residual Std. Error 𝑅2 Adjusted 𝑅2 

29 0.1701 0.6744 0.6036 

F-statistic: 9.529 on 5 and 23 DF,  p-value: 4.991e-05 

 

En principio, se realizó la prueba de Jarque Bera para evaluar la normalidad de los 

residuos. Rechazando la hipótesis nula, los residuos se ajustan a una distribución normal. 

Tabla 6: Test de Jarque Bera. 

Jarque Bera Test: resid(model) 

 

Test statistic df  P value 

1.454 2  0.4833 

 

De este modelo se extraen los residuos para cada año. Realizando una prueba 

Dickey-Fuller aumentada. No rechazando la hipótesis nula, la serie presenta raíz unitaria 

y es no estacionaria, por lo que existen problemas de cointegración.  
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Tabla 7: Test Dickey-Fuller Aumentado. 

Test Dickey-Fuller Aumentado 

Residuos del primer modelo 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals:           

Min 1Q Median  3Q Max   

-0.215658 -0.035339 0.004609 0.05981 0.168743   

Coefficients: Estimate Std. Error t. value Pr(>|t|)   

z.lag.1 -0.23316 0.11887 -1.961 0.0611 . 

z.diff.lag 0.08071 0.18819 0.429 0.6717   

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.'   

Residual standard error: 0.08929 on 25 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.1334, Adjusted R-squared:  0.06404 

F-statistic: 1.924 on 2 and 25 DF, p-value: 0.1671 

Value of test-statistic is: -1.9615       

 

4.2.2 Estimación del segundo modelo 

 

Luego de transformar los residuos en estacionarios, y aplicándole un rezago, se 

procede a la estimación del segundo modelo para la corrección de errores en la cual se 

introducen los errores estimados en la ecuación de largo plazo con un rezago en una 

ecuación dinámica de corto plazo y atar de esta manera el comportamiento de corto plazo 

con la relación de equilibrio del largo plazo. El primer elemento a destacar es que el R2 

es de 0,7415 siendo este un resultado lo suficientemente fidedigno como para 

argumentar que el modelo es confiable, es decir, que el modelo explica en un 74,15% la 
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variación de la tasa de la emigración para el periodo seleccionado y lo segundo a destacar 

es que los coeficientes de significancia individual son significativos e inciden en la 

migración.  

Tabla 8: Resultados del segundo modelo. 

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

us_pib 0.6444 0.3107 2.074 0.05001 

ven_pib 0.4995 0.1884 2.652 0.01457 

ven_homicidios 0.005633 0.001854 3.039 0.006022 

d2003_cp -0.3499 0.07957 -4.397 0.0002286 

d2014_cp 0.1829 0.07762 2.356 0.0278 

L(resid(lp), 1) -0.2252 0.107 -2.105 0.04698 

Fitting linear model: my_formula_cp 

Observations Residual Std. Error 𝑅2 Adjusted 𝑅2 

28 0.07607 0.7415 0.671 

F-statistic: 10.52 on 6 and 22 DF, p-value: 1.566e-05 

 

Se realizó la prueba de Durbin Watson para detectar autocorrelación en los residuos.  

Tabla 9: Test Durbin-Watson. 

Test Durbin-Watson  

Modelo 2 

DW = 1.7433 

p-value = 0.1789 

alternative hypothesis: true autocorrelation is greater 
than 0 
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No se rechaza la hipótesis nula por ser el DW cercano a 2 demostrando que no se 

presentan problemas de autocorrelación en el modelo planteado. 

A fin de corroborar que los residuos siguen una distribución normal, se realiza la 

prueba de Jarque-Bera.  Es la prueba para la normalidad de los residuos donde se 

rechaza la hipótesis nula, los residuos se ajustan a una distribución normal. 

Tabla 10: Test de Jarque-Bera.   

Test statistic df P value 

0.3629  2 0.8341 

 

A su vez, se realizaron pruebas de causalidad según Granger para determinar si las 

variables independientes utilizadas explican el comportamiento de la variable 

dependiente, es decir, la migración para hacer la relación directa entre el flujo migratorio 

en función del tamaño de la economía, analizando los resultados con la teoría del Modelo 

Gravitacional. Donde no se rechaza la hipótesis nula en ninguno de los casos, 

demostrando que existe causalidad entre el PIB de Venezuela, la tasa de homicidios en 

Venezuela y el PIB de Estados Unidos con la migración.  

Tabla 11: Test de la causalidad de Granger.   

Granger causality test: Migración – PIB Real de Venezuela 

Res.Df Df  F     Pr(>F) 

25 -1      0.873       0.3594 

 

Granger causality test: Migración – Tasa de homicidios en Venezuela 

Res.Df Df  F     Pr(>F) 
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25 -1       0.03739       0.8483 

    

Granger causality test: Migración – PIB Real de EEUU 

Res.Df Df F      Pr(>F) 

25 -1      0.6453       0.4297 

    

4.3 Análisis de Resultados 

 

4.3.1 Evaluación de los coeficientes y significancia de las variables 

 

us_pib: Esta variable representa el crecimiento del PIB real de los Estados Unidos 

de América. Las variaciones del PIB real estadounidense tienen una relación directa 

con la emigración venezolana en el corto plazo. El efecto indica que al aumentar el 

PIB real en un 1% la emigración aumentará en un 0.6444%. Económicamente 

hablando la relación tiene sentido, ya que, a mayor “tamaño de la economía” en USA 

mayor sería la emigración de los venezolanos al país. 

ven_pib: Esta variable representa el crecimiento del PIB real de Venezuela. Las 

variaciones del PIB per cápita venezolano tienen una relación directa con la 

emigración en el corto plazo. El efecto indica que al aumentar el PIB per cápita en un 

1% la emigración aumentará en un 0.4995%. Económicamente hablando, esto desde 

el análisis microeconómico, la relación tiene sentido, ya que, a mayor “tamaño de la 

economía” en Venezuela los venezolanos tienden a emigrar partiendo desde una 

conducta racional a raíz de las expectativas, en vista de que a mayor poder adquisitivo 

mayor es la emigración porque los individuos poseen mayores recursos para emigrar 

de un país del que no poseen buenas perspectivas futuras. 
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ven_homicidios: Esta variable corresponde con el crecimiento del ritmo de 

variación del Indicador de Homicidios cada cien mil habitantes en Venezuela. Las 

variaciones de la tasa de homicidios cada cien mil habitantes en Venezuela tienen una 

relación directa con la emigración en el corto plazo. El efecto indica que al aumentar 

la tasa de homicidios en un 1% la emigración aumentará en un 0.005633. 

Económicamente hablando la relación tiene sentido, ya que, a mayor delincuencia e 

inseguridad en Venezuela mayor sería la emigración de los venezolanos a los Estados 

Unidos en busca de un país más estable y con menos delincuencia. 

d2003_cp: Esta variable corresponde con la aplicación de la primera Dummie en 

función de un cambio estructural marcado por el paro petrolero que finalizó en el 2003 

en Venezuela, y tuvo efectos políticos significativos, ya que a partir de esta acción se 

radicalizaron los controles que el Estado pretendía ejercer sobre los derechos políticos 

de los ciudadanos y de los militares bajo su mando. Este acontecimiento derivó en el 

despido masivo de trabajadores de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y una de 

las consecuencias fue la formación de redes de emigración compuesta por estos 

trabajadores, siendo Estados Unidos de América (EEUU), Canadá y España los 

destinos principales, valiéndose de su experiencia en el área, pero también de la 

solicitud de asilos (Niebrzydowski y De la Vega, 2008). 

d2014_cp: Esta variable corresponde con la aplicación de la segunda Dummie en 

función de un cambio estructural marcado por la creciente crisis económica, política y 

social tras el legado del ex presidente Chávez efectuado en el 2014 en Venezuela y 

la caída abrupta de los precios petroleros que desencadenaron una inestabilidad 

económica en Venezuela, ocasionado una disminución en el flujo migratorio hacia el 

exterior a partir de ese año en adelante. 
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L(resid(lp), 1): Esta variable corresponde al término de corrección del error que se 

interpreta como un reflejo de las respuestas al desequilibrio. El efecto indica que por 

cada año que pase la discrepancia entre el corto plazo y el largo plazo, en función de 

la migración, es eliminada en 0.2252 unidades. 

Ahora bien, la ecuación resultante se interpretará desde la teoría Gravitacional la 

cual señala que la cantidad de migrantes entre dos lugares tenía una relación 

directamente proporcional con la fuerza de atracción e inversamente proporcional con 

el cuadrado de la distancia de ambos lugares.  

Así mismo, en función de adaptar este modelo a las necesidades del trabajo en 

cuestión, se explica en la ecuación final la relación directamente proporcional que hay 

entre la emigración de venezolanos con el tamaño de la economía estadounidense, 

siendo éste la fuerza de atracción propuesta, cumpliendo con una de las premisas de 

esta teoría. A su vez, se explica la relación directa que hay entre el PIB real de 

Venezuela con la emigración de este país, visto desde el comportamiento racional por 

las expectativas de los venezolanos, en función de la teoría Neoclásica 

microeconómica que plantea a la migración como un proceso de búsqueda de 

maximización de bienestar que es determinado tanto por factores económicos como 

sociales. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este último capítulo se procede a sintetizar los resultados obtenidos a través de la 

investigación. Primeramente, se comenzará este proceso desglosando de forma breve 

los resultados del modelo y evaluando las hipótesis formuladas al principio de la 

investigación, en segundo lugar, se presentarán conclusiones y, por último, se plantearán 

una lista de recomendaciones que se consideran convenientes para enfrentar el 

problema de la emigración. De acuerdo con los resultados obtenidos se presentan las 

conclusiones generales de esta investigación: 

• La variable del PIB real de EEUU tiene una relación directa y significativa con 

la inmigración de venezolanos en este país, lo cual implica que el crecimiento 

del PIB real estadounidense o ingreso del país tiene efectos positivos sobre la 

inmigración. Esta relación se encuentra dentro de lo esperado, por lo que se 

acepta la hipótesis formulada en este estudio y ratifica una de las premisas de 

la teoría del modelo Gravitacional por Young (1928), la cual señala que la 

cantidad de migrantes entre dos lugares tiene una relación directamente 

proporcional con la fuerza de atracción. Ahora bien, en este proyecto de 

investigación se utiliza como factor de atracción al PIB real de ambos países 

bajo estudio y, por consiguiente, se obtiene una relación directa entre el PIB 

real de Estados Unidos con el flujo migratorio de Venezuela.  

• Por otra parte, la variable PIB real de Venezuela tiene una relación directa y 

significativa con la inmigración venezolana en Estados Unidos. Esta relación 
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no se encuentra dentro de lo esperado para el modelo, por lo que se rechaza 

la hipótesis formulada. Sin embargo, utilizando la teoría neoclásica 

microeconómica, que explica la migración como un proceso de búsqueda de 

maximización de bienestar que es determinado tanto por factores económicos 

como sociales, este resultado implica que, una mejora en el ingreso real en 

Venezuela genera incentivos para emigrar hacia Estados Unidos en el corto 

plazo, esto desde el análisis microeconómico, los venezolanos tienden a 

marcharse de su país, partiendo desde una conducta racional, en vista de que, 

a mayor tamaño de la economía, mayor es el ingreso en el país y supone un 

aumento del poder adquisitivo que incentiva a los ciudadanos a emigrar en 

búsqueda de mayores oportunidades económicas y sociales, ya que tienen 

expectativas negativas sobre el futuro del país.  

• También, se encontró que en el 2003 y 2014 ocurren cambios estructurales en 

el proceso migratorio venezolano que se deben a varios factores, entre los que 

se mencionan: i) en el 2003 ocurrió el paro petrolero en Venezuela lo que 

desencadenó posteriormente un abrupto aumento de la emigración de 

venezolanos al exterior. ii) en el 2014 hubo una caída de los precios petroleros 

lo que disminuyó significativamente los ingresos para el país y originó una 

inestabilidad económica y política que disminuyó la emigración de venezolanos 

a Estados Unidos debido a la caída en el poder adquisitivo del país. 

De esta manera, se ha analizado el fenómeno de la emigración de venezolanos a 

EEUU desde distintas ópticas complementarias. En primer lugar, se realizó un estudio 

detallado del panorama socioeconómico y político de Venezuela, así como la evolución 

del proceso migratorio en el periodo de estudio, y como resultado de esto, se logra 

exponer las motivaciones detrás del movimiento migratorio asociado con este país. Por 

consiguiente, se logra inferir que las principales razones que han motivado a los 
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venezolanos a huir del país para el último siglo es la inestabilidad política que originó 

consecuentemente una recesión económica profunda y prolongada que comenzó en 

2013, acompañada de una significativa erosión en las condiciones de vida de sus 

habitantes, la emergencia humanitaria que ha impedido el acceso a bienes y servicios 

básicos, además de presenciar un contexto de recesión con hiperinflación que 

desencadenó en el colapso de la capacidad de compra de los ingresos laborales de los 

trabajadores venezolanos, resultando un abrupto deterioro en las condiciones de vida de 

los ciudadanos de este país. 

 La emigración desde Venezuela es un fenómeno profundamente complejo, con 

motivos ampliamente diversos y cientos de causas que se combinan para generar el 

fenómeno que enfrenta el país actualmente y que ha evolucionado a proporciones antes 

insospechadas producto del aumento de la crisis. Si bien anteriormente la emigración 

había estado aislada a un conjunto más o menos reducido de la esfera social venezolana, 

limitándose a personas con estudios o con una situación económica privilegiada, con el 

crecimiento que el fenómeno experimentó durante los últimos años, este perfil ha 

cambiado de manera radical. Los venezolanos que emigran a Estados Unidos desde el 

año 2018 tienen unas condiciones diferentes, más vulnerables, comparadas con las 

condiciones de los venezolanos que emigraron antes. 

Por otra parte, hay que destacar que desde el 2017 comenzó una diversificación de 

destinos con el deterioro del poder adquisitivo producto de la expansión de la crisis y para 

los años siguientes los países latinoamericanos son los principales destinos para los 

venezolanos. Colombia se consolidó como el primer destino de los emigrantes 

venezolanos, reemplazando a Estados Unidos, mientras que España fue reemplazada 

por Perú como segundo país en recibir un mayor número de venezolanos de acuerdo con 

las cifras recabadas por la OIM en 2019. A su vez, el número de venezolanos en el 
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exterior aumento de 437.280 en 2005 hasta 3.969.951 a mediados de 2019 (OIM, 2019). 

El aumento vertiginoso de la emigración durante este periodo relativamente corto es 

causa de alarma y la falta de acciones que se encuentren dirigidas a la corrección de los 

factores estructurales que llevan a los venezolanos a abandonar su país en masa. En el 

presente estudio se esperaba arrojar información sobre un fenómeno que se encuentra 

en pleno desarrollo y en vista de los hallazgos explicados anteriormente, se recomienda: 

• Comparar este fenómeno de emigración de venezolanos a un país fronterizo 

con la emigración a Estados Unidos para evaluar el impacto que genera la 

distancia geográfica a esta variable migratoria. 

• Realizar el análisis de las motivaciones asociadas a la emigración a países 

latinoamericanos dada la expansión de la crisis y complementar este estudio 

con la data de los últimos 2 años para observar el progreso de este fenómeno. 

• Debido a que los acontecimientos políticos muestran un gran efecto sobre la 

emigración, se recomienda generar índices de información locales que 

permitan medir el impacto de la volatilidad política adecuadamente. 

• Elaborar esquemas de recolección de información que permitan obtener datos 

más extensos acerca de los emigrantes desplazados de Venezuela. 

• Por último, llevar a cabo políticas públicas basadas en la evidencia recolectada 

que se encuentren orientadas a la reducción y/o aprovechamiento de estos 

flujos, a fin de atraer inversión al país y una mayor calidad de vida a sus 

habitantes. 
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