
El éxodo venezolano es el mayor 

flujo migratorio de su clase en la 

historia reciente de la región de 

América Latina y el Caribe (ALC). 

Representa el segundo mayor flujo 

migratorio del mundo (solo superado 

por el de la crisis de Ucrania) y el 

mayor éxodo a nivel mundial para un 

país que no está en conflicto. Desde 

el año 2015, más de siete millones 

de venezolanos -alrededor de una 

cuarta parte de la población del país- 

han huido del país, escapando del 

colapso económico, la persecución 

política y una crisis humanitaria sin 

precedentes. La mayoría de estas 

personas (más de seis millones) se 

han asentado en países de la región 

de ALC. Este informe analiza su 

situación en cuatro de los principales 

países de acogida: Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile. 

La migración genera 

beneficios

Si se gestiona bien, el creciente 

número de venezolanos podría 

representar una oportunidad de 

desarrollo, tanto para ellos mismos 

como para los países de acogida. 

Entre los beneficios potenciales 

para los migrantes figuran las 

oportunidades económicas, el 

acceso a servicios públicos como la 

educación y la salud, y escapar de la 

violencia y la opresión de sus países 

de origen. Entre los potenciales 

beneficios para los países de 

acogida, se encuentran, una mayor 

oferta de mano de obra (sobre todo 

en sectores en los que ésta escasea), 

una fuerza laboral más calificada 

y una base de contribuyentes más 

amplia (Banco Mundial 2019). Con 

el tiempo, los migrantes pueden 

aumentar la productividad del país de 

acogida, sobre todo si se les permite 

trabajar en una ocupación acorde 

con sus calificaciones y experiencia 

en el sector formal (Banco Mundial 

2023). 

El flujo de venezolanos ha tenido 

un efecto positivo en el crecimiento 

económico de los países de la 

región, gracias a la oferta adicional 

de mano de obra y al impulso de la 

demanda. Estimaciones recientes 

muestran que los flujos migratorios 

desde Venezuela impulsarían 

el crecimiento del PIB entre los 

principales países receptores de ALC, 

con valores promedios de 0.10-0.25 

puntos porcentuales anuales entre el 

2017 y el 2030 (FMI 2022). En buena 

medida, este resultado obedece 

al aumento de la oferta de mano 

de obra (e incluso, capital humano) 

que, a largo plazo, eleva la demanda 

agregada y los ingresos fiscales. 

En el largo plazo, los beneficios de 

la migración suelen compensar los 

costos asociados con la llegada 

e integración de estos flujos (FMI 

2022). 

Algunos estudios también 

encuentran efectos positivos en 

el mercado laboral. De acuerdo 

a Morales y Pierola (2020) un 

aumento de 1.0 punto porcentual 

en la proporción de venezolanos 

en Perú incrementa la probabilidad 

de conseguir empleo en 1.5 puntos 

porcentuales entre los trabajadores 

con educación terciaria fuera del 

sector de servicios. Groeger, León-

Ciliate y Stillman (2022) también 

encuentran evidencia que la llegada 

de venezolanos a determinados 

lugares de Perú se traduce en un 

aumento en el nivel de empleo de los 

mismos.

La migración también tiene 

efectos negativos

La llegada de migrantes puede 

perjudicar a algunas personas en 

el país de acogida, sobre todo a 

los trabajadores que compiten 

con los migrantes por los mismos 

puestos de trabajo, y además puede 

representar una carga fiscal a corto 

plazo. El incremento de la mano 

de obra disponible también podría 

provocar una caída de los salarios 

a corto plazo. Los estudios de Brasil 

(Zago 2020), Colombia (Lebow 

2022), Ecuador (Olivieri et al. 2021) y 

Perú (Morales y Pierola 2020) revelan 

que los salarios de los trabajadores 

con menor nivel educativo y de 

los trabajadores informales son los 

más propensos a disminuir, pero 

el efecto es modesto y de corto 

plazo. Los efectos negativos sobre 

el margen intensivo (cuántas horas 

semanales se trabajan) son escasos 

o nulos. El FMI (2022) estima que 

el éxodo venezolano aumentó los 

costos fiscales en un 0.1 por ciento 

del PIB de Chile y un 0.5 por ciento 

en Colombia, otro efecto negativo a 

corto plazo. 
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Los beneficios netos 

dependen de las políticas 

públicas y de los arreglos 

institucionales de los países 

de acogida

Cuando las habilidades de los 

migrantes corresponden a las 

necesidades del mercado laboral 

de los países de destino, los 

beneficios económicos de la 

migración podrían ser sustanciales 

si las políticas públicas y el diseño 

institucional favorecen el desarrollo. 

Los países receptores deben intentar 

materializar dichos beneficios 

mediante la inclusión económica 

de los migrantes al mercado 

laboral, el fomento de la cohesión e 

inclusión social, la prevención de la 

segregación y la provisión de acceso 

a servicios básicos como la educación 

y la salud. También deben abordar 

las posibles repercusiones negativas 

sobre los ciudadanos nacionales. La 

respuesta debe plantearse a largo 

plazo, ya que muchos venezolanos 

expresan su deseo de permanecer 

en los países de acogida por periodos 

prolongados y no hay señales de que 

la situación en Venezuela cambie en 

el corto plazo.

El perfil socioeconómico 

de los venezolanos puede 

contribuir a definir las 

políticas públicas

El presente informe pretende 

enriquecer e informar las 

políticas públicas y los arreglos 

institucionales de los países de 

acogida con el fin de maximizar 

los beneficios para la sociedad, 

incluyendo a aquellas personas que 

migran por diversos motivos. La 

migración es un fenómeno complejo, 

en el que el derecho internacional 

(humanitario) es fundamental para 

comprender los flujos migratorios 

y evaluar las obligaciones jurídicas 

de los países de destino. En vez de 

ofrecer un diagnóstico exhaustivo 

sobre la migración venezolana, 

el presente informe se centra en 

los desafíos y las oportunidades 

económicas creadas por los flujos 

migratorios venezolanos, al tiempo 

que reconoce la importancia de 

la perspectiva humanitaria en la 

formulación de políticas públicas.

El informe presenta un perfil 

socioeconómico detallado de los 

venezolanos en Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. Utiliza datos de las 

encuestas nacionales de hogares 

con el fin de comparar los perfiles 

de los venezolanos con los locales 

de cada país de acogida, para 

contribuir al debate público. El 

informe también describe la forma 

en que los venezolanos perciben el 

proceso migratorio, la discriminación 

que experimentan y el grado de 

integración en diversas actividades 

sociales. 

Los venezolanos difieren de la 

población en el país de acogida en 

varios aspectos. En los cuatro países, 

la proporción de venezolanos en 

el “apogeo” de la edad de trabajar 

(25-45 años) es mayor que entre los 

ciudadanos locales, especialmente 

en Chile. La composición por género 

de los venezolanos es similar a la 

de la población local, con un ligero 

predominio de mujeres y niñas 

en Ecuador y Perú. En todos los 

países, salvo Chile, la mayoría de los 

venezolanos están casados o viven 

en unión libre.

En todos los países, los venezolanos 

tienen un mayor nivel educativo y, 

con la excepción de Colombia, tienen 

más probabilidades de encontrar 

empleo que la población local. En 

promedio, los venezolanos tienen 

estudios secundarios completos (al 

menos 12 años de educación), es 

decir, dos años más, en promedio, 

que la población local. La proporción 

de venezolanos con estudios 

superiores es del 65 por ciento en 

Chile y se acerca al 50 por ciento en 

Ecuador. Existe demanda por mano 

de obra venezolana en los mercados 

laborales locales: en Ecuador, Perú 

y Chile, más del 80 por ciento están 

empleados (en Colombia, cerca 

del 63 por ciento). Sin embargo, 

a menudo desempeñan trabajos 

de menor calificación que los que 

tenían en Venezuela, probablemente 

porque sus títulos académicos no son 

reconocidos en los países receptores. 

La contribución de los venezolanos a 

la economía podría ser mayor si se 

pudiera aprovechar por completo las 

competencias y calificaciones en los 

países de destino. 

La mayoría de los venezolanos 

afirman haber abandonado su 

país por motivos económicos y 

haber migrado en familia. La mayor 

parte de los venezolanos en Chile 

y Ecuador, de los cuales se dispone 

de información sobre los motivos de 

migración, afirman haber salido de 

Venezuela por razones económicas, 

incluyendo la falta de oportunidades 

de empleo. La mayoría de 

venezolanos en Colombia y Ecuador 

reporta haber migrado en familia (65 

y 57 por ciento respectivamente). 

La mayoría de los venezolanos 

expresan su deseo de permanecer 

en el país en el que se han 

establecido. Pocos venezolanos 

reportan participar en actividades 

sociales en sus países de acogida 

(la mayoría de los que sí lo hacen, 

participan en actividades religiosas), 

sin embargo, entre el 26 y el 40 

por ciento declaran haber sufrido 

discriminación, cifra que es mayor 

entre los venezolanos más jóvenes y 

las mujeres. 
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Componentes 

fundamentales de una 

respuesta de política 

pública 

La mayor parte de los venezolanos 

expresa una intención de no regresar 

a su país de origen por años, o incluso 

en el largo plazo; y la respuesta 

institucional debe plantearse con 

este horizonte de tiempo y de 

manera multisectorial. Varios factores 

son cruciales para aprovechar los 

beneficios de la migración: 

1 Inclusión económica de los 

venezolanos por parte de los 

países de acogida. Las políticas 

públicas deben facilitar el 

acceso de los venezolanos a los 

mercados laborales a través de 

canales regulares y con derechos 

laborales comparables a los de los 

locales, reconociendo los posibles 

efectos negativos sobre ciertos 

segmentos de la población local.

2 Acceso a servicios básicos, como 

la educación y la salud. Dado que 

la mayoría de los venezolanos 

viajan en familia, el acceso a 

servicios de educación, salud y 

primera infancia es crucial. Los 

venezolanos y sus familias deben 

formar parte de los sistemas 

nacionales de educación y salud, 

entre otros servicios esenciales.

3 Inclusión social de los 

venezolanos e incentivar 

comportamientos prosociales 

hacia los venezolanos. La 

inclusión social potencia los 

beneficios de la integración 

económica al promover la 

cooperación entre los migrantes 

y los locales. En vista de los 

pobres niveles de integración 

social de los venezolanos en 

los cuatro países, este aspecto 

debería constituir un componente 

fundamental de las respuestas de 

política pública. Los programas 

específicos de integración, lucha 

contra la discriminación y la 

ampliación de las oportunidades 

tanto para los venezolanos como 

para los locales, pueden fomentar 

el capital social. Las campañas de 

información específicas también 

pueden promover la cohesión 

social entre venezolanos y 

ciudadanos locales. 

4 Recolección y análisis de 

datos sobre los migrantes. Es 

necesario un registro sistemático 

y actualizado de los migrantes 

en los sistemas nacionales, así 

como información de calidad y 

actualizada sobre los perfiles y la 

situación de los mismos.

Fuentes de datos

Este informe utilizó los últimos 

datos disponibles de las encuestas 

de hogares para obtener un perfil 

socioeconómico detallado tanto 

de los venezolanos, como de los 

locales (ver Tabla ES.1). En el caso de 

Darianny Simancas Alcalá, una periodista venezolana de 28 años, se prepara para grabar un anuncio de radio en un estudio en la sede de Lima de la 

Unión Venezolana, donde trabaja. La Unión Venezolana está entre las mayores organizaciones que representan a la comunidad de refugiados y migrantes 

venezolanos en Perú, que cuenta con 1.5 millones de personas. El grupo incluso tiene sus propios programas de televisión y radio, que buscan mantener 

informada a la comunidad. Darianny, quien estudió periodismo en su país natal, Venezuela, pero se fue del país antes de tener la oportunidad de trabajar 

en la profesión, obtuvo su gran oportunidad después de contactar a la Unión Venezolana en busca de ayuda. Por suerte, la cabeza de la organización 

estaba buscando un periodista para unirse a su equipo, y Darianny, que estaba teniendo dificultades después de convertirse en madre soltera en Lima, 

era perfecta para el cargo.
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los venezolanos, el informe combina 

datos de encuestas de hogares, 

encuestas de migración y encuestas 

de alta frecuencia, recolectados en 

su mayoría por teléfono. En el caso 

de los locales (salvo en Ecuador), se 

usaron las encuestas de hogares más 

próximas a la fecha de las encuestas 

de migración. En la medida de lo 

posible, la muestra se limitó a las 

zonas en las que se concentran los 

venezolanos (ver Apéndice A). 

Los métodos y el momento de 

realización de las encuestas 

a venezolanos y locales no 

coincidieron en todos los países. En 

Ecuador, las encuestas se realizaron 

al mismo tiempo por teléfono. En 

Chile, las encuestas se llevaron a 

cabo en fechas cercanas, pero con 

métodos diferentes (por teléfono 

para los venezolanos y presenciales 

para los locales). En Colombia y 

Perú, las encuestas a los locales se 

aplicaron unos meses antes que 

las encuestas a los venezolanos, 

en el contexto de una importante 

recuperación económica, lo que 

puede haber dado lugar a resultados 

laborales menos favorables para los 

locales. En Colombia, la encuesta a 

venezolanos se realizó por teléfono 

mientras que para los nacionales fue 

de manera presencial. En Perú, ambas 

encuestas fueron presenciales. 

Es importante mencionar que las 

encuestas telefónicas suelen sobre 

representar a las personas con mayor 

nivel educativo y poder adquisitivo. 

Encuestar a poblaciones vulnerables 

y poco accesibles, como refugiados 

y migrantes, constituye todo un 

desafío y suele traducirse en ciertas 

limitaciones de los datos, por varias 

razones. En primer lugar, no existen 

marcos de muestreo adecuados o no 

se actualizan con frecuencia, lo que 

dificulta la obtención de una muestra 

representativa de la población. 

En segundo lugar, las encuestas a 

migrantes suelen tener un sesgo de 

selección, ya que es más probable 

que las personas en situación 

irregular se nieguen a participar en la 

encuesta. Por lo tanto, las encuestas 

suelen sobre representar a los 

migrantes regularizados, que suelen 

tener un mayor nivel educativo, un 

nivel de vida más alto y mejores 

resultados laborales que sus pares 

irregulares. En tercer lugar, las 

encuestas a poblaciones vulnerables 

y de difícil acceso pueden sufrir un 

sesgo de sensibilidad, en el que los 

encuestados evitan responder o dan 

respuestas falsas a preguntas que 

consideran de carácter delicado.

País/Encuesta Nacional Venezolanos Modalidad Fechas de 

recopilación de datos 

Representatividad

Muestra no 

ponderada

Muestra 

expandida

Muestra no 

ponderada

Muestra 

expandida

Chile

Encuesta de 

Migración

– – 1,254 382,898 Telefónica Enero–Febrero 2022 Nacional (18+)

Encuesta Laboral 48,171 12,187,095 – – Presencial Enero–Marzo 2022 Nacional, urbana/rural 

y regional (15+)

Colombia

Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

(GEIH)

447,888 26,370,254 – – Presencial 2021 Población venezolana 

a nivel nacional (15+)

Encuesta Pulso de la 

Migración (Ronda 4)

– – 6,176 1,554,698 Telefónica Marzo–Abril 2022 Nacional, urbana/rural, 

cinco grandes regiones 

y departamentos

Ecuador

Encuesta a Personas 

en Movilidad Humana 

y en Comunidades 

Receptoras en 

Ecuador (EPEC)

3,018 10,870,890 1,261 244,512 Presencial Junio–Julio 2019 Nacional

Encuestas Telefónicas 

de Alta Frecuencia 

(HFPS)

503 4,093,422 356 293,577 Telefónica Junio 2022 Nacional (18+ con una 

línea fija telefónica o 

celular) 

Perú

Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO)

53,711 19,165,628 – – Presencial 2021–2022 Nacional y urbana/

rural

Encuesta Dirigida a la 

Población Venezolana 

(ENPOVE)

– – 7,751 735,478 Presencial Febrero–Marzo 2022 Ocho ciudades 

Nota: Las muestras no ponderadas y expandidas corresponden a las submuestras (no a las muestras completas) utilizadas en el presente informe. 

Tabla ES.1 Descripción de las encuestas empleadas en el presente informe
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