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1. RESUMEN 

 

La migración venezolana es uno de los fenómenos sociales más estudiados de la última década. 

Colombia, por ser país vecino de Venezuela y por compartir con esta más de 2000 kilómetros de 

frontera, es uno de los estados receptores de migrantes, muchos de los cuales se han radicado en 

departamentos fronterizos colombianos, como Arauca. La llegada masiva de personas venezolanas 

ha trastocado la vida social, económica, laboral y cultural de las regiones receptoras.  Este trabajo 

académico da cuenta de ese impacto. 

  

 Palabras claves: migrantes venezolanos, impacto, Arauca, Venezuela, socioeconómica.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos son migrantes por naturaleza. La necesidad de sobrevivir los ha llevado, 

muchas veces, a abandonar su lugar de origen para labrarse un futuro mejor en otra tierra. Desde 

África, hace miles de años, salieron los primeros migrantes que colonizaron el resto del mundo. 

Algunos de esos migrantes llegaron a América por el estrecho de Bering, y fundaron culturas en 

esa región. Miles de años después, con la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1492, los 

españoles llegaron a las “Indias” y se asentaron en ella. Han pasado siglos y toda suerte de sucesos, 

y los seres humanos no han dejado de migrar.   

En el siglo XXI se ha producido en América del Sur un proceso migratorio que ha alertado a 

todos los organismos supranacionales que rigen las relaciones entre los estados. La ONU, la OEA, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, se han pronunciado sobre el asunto 

que más les preocupa en esta época: la migración venezolana.  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración es un 

«Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración 

de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos» (p.38).  

Por su parte, Romero (s.f.), citado por Micolta (2005), aduce que «una migración es “el 

desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a otro, 

para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o 

conseguir una determinada mejora”» (p.61).  

Los procesos de migración tienen un denominador común: la búsqueda del bienestar, pero en 

ocasiones existen situaciones en las que los movimientos no son voluntarios, sino forzados, como 

los ocasionados por desastres naturales, conflictos armados internos y externos y el fuerte deterioro 

de las condiciones socioeconómicas en el lugar de origen, como es el caso de Venezuela.  

La llegada masiva de cerca de un millón y medio de migrantes venezolanos a Colombia ha 

trastocado la vida social y económica de los departamentos colombianos que más han oficiado 

como receptores, como Arauca. Los miles de migrantes que han decidido quedarse a residir en los 

barrios de los diferentes municipios araucanos, cerca de 16 mil familias, y los que se han radicado 

en ciudades venezolanas fronterizas como Guasdualito y El Amparo (Estado Apure) —migrantes 

pendulares— tienen que buscar la manera de subsistir; algunas de esas prácticas laborales, sobre 
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todo las informales — ‘carrucheros’, vendedores ambulantes, meseros…— han ocasionado un 

problema social y económico que los gobiernos Nacional y departamentales han de solucionar.   

Por ser países hermanos, Colombia y Venezuela han visto como en diferentes periodos sus 

nacionales migran de un territorio a otro y por circunstancias varias. En el censo nacional de 

población de Venezuela en 2011 se estableció que había allí 721.791 colombianos residentes. 

Como el proceso migratorio reciente es mayoritariamente de venezolanos a Colombia, se deduce 

que a la fecha la cifra de colombianos viviendo en Venezuela se ha reducido.  

Según migración Colombia, en septiembre de 2018 ingresaron 100.000 venezolanos a 

Colombia y la cifra de venezolanos viviendo en ese país, en octubre de 2018, era de 1.032.000 

inmigrantes. Un hecho resaltable es que la emigración de colombianos a Venezuela se llevó a cabo 

en cuatro décadas, mientras el proceso de emigración de venezolanos a Colombia se ha presentado 

en los últimos dos años (León, 2018, p.75).  

Sin embargo, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999, la vida social de los 

venezolanos no volvió a ser la misma. A medida que la llamada Revolución Bolivariana oprimía 

a las fuerzas políticas oponentes la economía de Venezuela cayó en barrena: «[…]con una 

hiperinflación anual cercana a 500.000% a septiembre de 2018 y la merma significativa del salario 

real. Esta ha derivado en el incremento de los niveles de pobreza afectando, aproximadamente, un 

90% de la población» (Banco Mundial, p.14).  

El desespero, provocado por el desempleo, la falta de oportunidades y la pobreza, obligó a miles 

de venezolanos a emigrar de su país en busca de mejores oportunidades. Por ser Colombia un país 

vecino de Venezuela, este fue utilizado por los migrantes o bien como un sitio de tránsito o como 

el nuevo hogar para los inmigrantes. «Aproximadamente 1.235.593 personas con intención de 

permanencia han ingresado a Colombia desde Venezuela, incluyendo colombianos retornados y 

migrantes regulares e irregulares, además de número importante de migrantes pendulares y en 

tránsito hacia otros países» (Banco Mundial, 2018. p.15).  

Tal cantidad de personas en busca de un empleo o un hogar ha generado dinámicas sociales 

nuevas en los municipios donde se han asentado. En algunas regiones, como en la ciudad de 

Arauca, acostumbrada desde hace décadas a convivir con la visita de compradores provenientes 

de Venezuela, ser venezolano se ha convertido en una especie de estigma, sobre todo si el migrante 

o inmigrante es una persona de escasos recursos económicos. Los migrantes e inmigrantes 
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venezolanos son el chivo expiatorio de la ciudadanía de algunos territorios de Colombia. Tal 

estigma ha causado un aumento significativo y peligroso de la xenofobia.   

Los medios de comunicación colombianos dan cuenta de lo anterior. Por ejemplo, Silvia Ruiz 

Mancera, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) afirma 

que:  

La gente en la calle dice que estas personas nos están invadiendo, quitándonos el poco 

empleo que hay en Colombia y también los cupos de nuestros niños en los colegios. […]En 

sus casas, la gente comenta preocupada que vienen llenos de enfermedades, se quedan con 

nuestras citas médicas y hasta los atienden gratis (El Tiempo, 2019).  

«Invasores». «Gente que vino a quitarles el poco empleo que hay». «Arrebatadores de 

oportunidades escolares para los niños colombianos». «Personas que llegan con enfermedades». 

De esa manera miran algunos colombianos a los migrantes e inmigrantes venezolanos. Y hay una 

razón poderosa para que los vean así. La investigadora Ruiz acude al término “aporofobia”, que 

significa, según la RAE, fobia a las personas pobres y desfavorecidas. 

En el departamento de Arauca, ante la llegada y tránsito masivo de migrantes (inmigrantes y 

migrantes pendulares), el comercio ha decidido adecuarse a la nueva realidad; es por ello que en 

pocos años decenas de ‘casas de cambio’ han abierto sus puertas, así como supermercados en los 

que prevalece la venta al por mayor. Igualmente, casi todo el comercio vive en función del cliente 

venezolano, que viene a Colombia en busca de proveerse de los artículos que en Venezuela o están 

escasos o son muy caros.  

Por ser un departamento limítrofe con Venezuela, Arauca no ha sido ajeno a la 

problemática migratoria. Es por esa razón que este proyecto buscar analizar cuál ha sido el impacto 

socioeconómico que ha ocasionado la migración venezolana, teniendo en cuenta que los migrantes 

necesitan suplir sus necesidades básicas y por ello se ven obligados a crear o a inmiscuirse en 

dinámicas comerciales para generar ingresos. Esas dinámicas han generado inconvenientes 

económicos, sociales, culturales y sociales en la región.  

La delimitación de este proyecto abarca la frontera de Colombia y la República Bolivariana de 

Venezuela, específicamente la frontera entre el departamento de Arauca y el Estado Apure, en el 

período 2017-2020. Y se centrará en el perfil de los migrantes y el impacto socioeconómico que 

ha ocasionado su migración.  
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El objetivo general de este proyecto es establecer cuál ha sido el impacto socioeconómico que 

ha ocasionado la migración venezolana a Arauca en el periodo 2017-2020. Y los objetivos 

específicos son explicar detalladamente qué clase de migración es la que se vive en Arauca; 

determinar cuántos migrantes venezolanos se han radicado en el departamento de Arauca y cómo 

ha impactado a la región su estadía; y describir el impacto que ha generado en el departamento de 

Arauca la llegada masiva de migrantes venezolanos en lo social, económico, laboral, y en materia 

de seguridad.  

Las teorías migratorias en la que se basa este proyecto de investigación son las que alude Gómez 

(2010), que señala que existen varias teorías y enfoques sobre la migración internacional. Y que 

esas teorías y enfoques se dan dentro del contexto de las escuelas de pensamiento, como la Escuela 

Clásica, de la que hicieron parte Adam Smith, Karl Marx y Thomas Malthus, y de la Escuela 

Neoclásica.  

Los Clásicos aludían que las personas migraban porque así lo decidían, porque se sentían libres 

de hacerlo; porque se sentían atraídos por los salarios más altos que ofrecían otras regiones; por el 

crecimiento poblacional, entendida para este caso como superpoblación —Malthus—; por 

sustitución de actividades económicas; y en búsqueda de una vida mejor.  

Y los de la Escuela Neoclásica argumentaban que la migración se daba por factores económicos, 

pues los migrantes optaban por dejar sus países de origen en busca de un mejor salario en el país 

receptor. 

Los migrantes venezolanos salieron de su país atraídos, sobre todo, por los salarios más altos 

que pueden ganar en Colombia, ya que en Venezuela el poder adquisitivo del bolívar es muy bajo 

debido a superinflación. Y si ellos pueden ganar más dinero, su calidad de vida mejorará. El 

enfoque de la migración venezolana es, generalmente, económico, pues la gran mayoría de 

migrantes han salido de su país natal porque no tienen asegurado su sustento diario, las imágenes 

de ciudadanos de ese país hurgando en la basura y la de los anaqueles vacíos de los supermercados 

dan cuenta de la precaria situación económica que viven a diario.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Gómez (2010) señala que, desde los clásicos —pensadores económicos— hasta nuestros días, 

existen varias teorías y enfoques sobre la migración internacional. Y añade que esos enfoques se 

dan dentro del contexto de las escuelas de pensamiento. Los de la Escuela Clásica —Smith, Marx 

y Malthus— por ejemplo, aludían que las personas migraban porque así lo decidían, apelando a su 

derecho de libertad individual; atraídos por las diferencias salariales entre el país natal y el de 

acogida; por crecimiento poblacional, entendida para este caso como superpoblación; por 

sustitución de actividades económicas; en búsqueda de una vida mejor.  

Los de la Escuela Austríaca aluden a que el proceso migratorio está ligado a los principios 

liberales, es decir, a la libertad que tienen las personas de escoger dónde vivir, dónde trabajar y de 

elegir entre uno y otro lugar cuando las condiciones así los obliguen o simplemente, cuando ellos 

quieran. Este enfoque de los ‘austríacos’ podría aplicarse a los migrantes británicos que emigraron 

del Reino Unido a Norteamérica y fundaron allí lo que hoy se conoce como Estados Unidos.  

El Enfoque de Ravenstein. Según Gómez (2010), Ravenstein, en 1889, fue el primero en 

plantear, con argumentos teóricos y un enfoque práctico, la teoría de la migración. Ravenstein 

habló de las causas de la expulsión —país de origen— y de la acogida —país receptor—, y de los 

enfoques. Por ejemplo, dijo con respecto a las ‘Migración y distancia’ que los emigrantes preferían 

un país de acogida mucho más desarrollado que el suyo. De la ‘Migración por etapas’ dijo que las 

personas migraban del campo a la ciudad y de estas a otras dependiendo del grado de progreso de 

los sitios de acogida. De las ‘Tecnología y comunicaciones’ argumentó que a los migrantes les 

atraía que el país de acogida fuera más avanzado tecnológicamente que su país de origen.  

Y, por último, los de la Escuela Neoclásica argumentan que la migración se da por factores 

económicos, pues los migrantes optan por dejar sus países de origen en busca de un mejor salario 

en el país receptor.  

Gutiérrez, Ramos y Ruiz (2019), en su trabajo de grado “Impacto del artículo 33 de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el municipio de Arauca, vigencia 2016-2019”, 

aludiendo a las prácticas comerciales de los migrantes venezolanos, dicen que los habitantes 

locales de Arauca no ven la llegada de migrantes como una oportunidad “sino como un estorbo, 

como las personas que les están quitando oportunidades comerciales y laborales” (p.9). Y agregan 

que, “En Arauca, por ejemplo, no era usual ver a personas practicando malabares en los semáforos. 
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De igual manera, las personas que acudían a la limosna como método de subsistencia eran muy 

pocos” (p.56). Esas adjetivaciones a las que aluden los autores, están cargadas de visos de 

xenofobia y aporofobia, porque por décadas ciudadanos de ambos países convivieron y 

comerciaron en paz.  

Es decir que el enfoque que le dieron Gutiérrez, Ramos y Ruiz a su investigación está 

enmarcado dentro del contexto de la teoría expuesta por los de la Escuela Neoclásica, que 

argumentan que la migración se daba por factores económicos; y de la teoría de los ‘clásicos’ que 

dice que los migrantes abandona su país natal atraídos por las diferencias salariales entre el país 

natal y el de acogida; por sustitución de actividades económicas y en búsqueda de una vida mejor. 

Eso es precisamente lo que buscan los migrantes venezolanos en Colombia, ganar un mejor salario, 

tener más poder adquisitivo, y vivir mejor.  

A su vez, la Cámara de Comercio de Arauca, la Gobernación de Arauca y Fedesarrollo, editaron 

el documento “BALANCE ECONÓMICO DE ARAUCA: Incertidumbres y perspectivas”, en el 

que dicen que era necesario entender la dinámica comercial de los migrantes pendulares. “Uno de 

los entrevistados lo dijo en pocas palabras, para un venezolano $20 mil es un montón de plata. 

Esto porque con ese dinero en su país puede comprar una gran cantidad de mercancía” (p.25). El 

poco poder adquisitivo del bolívar ha ocasionado que miles de migrantes pendulares decidan 

trabajar en Colombia, ganar en pesos e ir a gastar ese dinero en Venezuela, donde es un “montón 

de plata”.  

Este enfoque de la Cámara de Comercio de Arauca también encaja en lo expuesto por los 

‘neoclásicos’, que decían que la gente migraba por factores económicos; y en los establecido por 

la Escuela Clásica, que aludía a mejores salarios que repercutan en mejor calidad de vida.  
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4. CONCEPTOS Y CONTEXTO 

 

4.1. Migrante 

Migrante es toda persona que antes residía en un Estado y debido a ciertas circunstancias 

decidió cruzar las líneas fronterizas con el ánimo de residir de manera permanente o temporal en 

un Estado diferente al de nacimiento o ciudadanía. También son migrantes las personas que 

trasladan su residencia de un lugar a otro en el mismo país. Es decir que la migración también se 

puede dar dentro del mismo territorio; por ejemplo, si en un municipio de un Estado se descubre 

un yacimiento petrolero, este hecho generará un crecimiento económico que atraerá a personas de 

otra parte del país, que, muy seguramente, emigrarán de sus respectivas ciudades para asentarse 

en la ciudad del yacimiento; o sea que en este caso habría migración interna. 

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el fenómeno migratorio 

corresponde a «movimientos de población complejos, que incluyen a refugiados, solicitantes de 

asilo, migrantes económicos y otros migrantes» (Ramírez, Albornoz y Mazuera, 2016, p.149). 

La migración es un derecho, pues si una persona considera que en el lugar donde reside no se 

le garantizan los mínimos vitales para vivir con dignidad, puede emigrar en busca de nuevas 

oportunidades. De igual manera, una persona que crea que en otro país su calidad de vida será 

mejor, podrá emigrar sin necesidad de que haya una causa violenta o de fuerza mayor que lo 

obligue a ello. Cuando las personas salen de su país natal en busca de mejores condiciones de vida 

adquieren el estatus de migrantes, pero cuando además de salir de su estado natal son perseguidas 

por el Gobierno o su vida corre peligro si son devueltos a él, adquieren el estatus de refugiados.  

De una u otra manera todos los seres humanos son migrantes. Migrantes fueron los que salieron 

de África hace cientos de años a colonizar el resto del mundo. Migrantes fueron los británicos que 

hace cerca de quinientos años llegaron a Norteamérica, fundaron trece colonias que fueron la 

génesis de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Con la migración, las personas conllevan 

consigo su idioma, su cultura, su religión, sus costumbres y hasta sus vicios. Las migraciones, 

sobre todo las masivas, pueden generar en el país receptor problemas de índole social. Verbigracia, 

la llegada de miles de personas blancas a la América prehispánica ocasionó el exterminio de ricas 

y ancestrales culturas indígenas. Antes de la Conquista, los indígenas americanos no conocían el 

alcohol, ni se vestían con pantalones o usaban zapatos, mucho menos sabían de la existencia de un 

ser superior denominado Dios.  
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Ahora es usual ver indígenas católicos o profesando religiones cristianas, vistiendo atuendos 

occidentales —bluyines, camisetas, gorras, zapatos tenis, etc. —, y oyendo música no tradicional 

de su cultura. Es decir, una migración masiva suele desencadenar consecuencias imprevisibles. 

Para mal o para bien.  

Debido a la crisis migratoria venezolana, en todos los medios de comunicación del mundo y 

casi todas las personas del orbe están hablando de migración. Sin embargo, la migración tiene 

clasificaciones, no es un término genérico, por ello es importante conocer cuáles son esas 

clasificaciones. Y como de lo que trata este trabajo es de migración venezolana, aparte del 

concepto habrá que contextualizarlo.  

4.2. Clasificaciones de la migración 

4.2.1. Migración masiva.  

Movimiento significativo de un gran número de personas. Puede ser interna o externa. Esta 

migración se puede presentar por diferentes causas, un conflicto armado interno o internacional, o 

una crisis economía, social y política, como la que vive Venezuela hoy día.  

4.2.2. Migración clandestina.  

Ocurre cuando un ciudadano extranjero viola las regulaciones de ingreso a un estado: entra de 

manera irregular, por una trocha, cruzando un río o un accidente geográfico donde no haya 

autoridades migratorias; o cuando ingresa a un estado de manera legal, por un tiempo determinado, 

pero prolonga su estadía violando las normas de inmigración del estado receptor (OIM, 2006).  

Esta clase de migración sí se presenta en Colombia, pues miles de migrantes venezolanos han 

entrado al país por los cientos de trochas que hay en los más de 2000 kilómetros de frontera. Sobre 

este particular dan cuenta las organizaciones internacionales.  

El venezolano José Luis Jiménez ya había sorteado a bandido y a grupos armados para 

atravesar la frontera con Colombia en una desesperada búsqueda por alimento para su 

familia. Sin embargo, ese cruce se volvió aún más peligroso esta semana. […] Al igual que 

miles de sus compatriotas, se abre camino a lo largo de las trochas traicioneras, senderos 

embarrados que cruzan el monte bajo que cubre las orillas del río Táchira, que forma la 

frontera entre Venezuela y Colombia. Él vadea al otro lado con el agua turbia hasta la 

cintura cargando cajas pesadas, maletas o llantas de automóvil (Spindler, 2019).  
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4.2.3. Migración de retorno. 

 «Movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente 

después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no. 

Incluye la repatriación voluntaria» (OIM, 2006, p.39). En Colombia ha habido migración de 

retorno. Son miles los colombianos que años atrás se habían radicado en Venezuela y ante la crisis 

humanitaria decidieron retornar a su patria. La Ley 1565 de 2012, más conocida como Ley de 

retorno, detalla los pormenores del retorno de los colombianos a su tierra.  

4.2.4. Migración internacional. 

 Personas que, atravesando un paso fronterizo, abandonan su país de origen o en el que tienen 

residencia habitual para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto. La 

migración venezolana a Colombia es ejemplo de ello.   

4.2.5. Migración irregular.  

Personas que se desplazan sin cumplir con los requisitos legales que imponen los Estados de envío, 

de tránsito o receptores. Los migrantes se movilizan sin visas, pasaportes o permisos especiales. 

Este fenómeno aplica a la migración venezolana a Colombia.   

4.2.6. Migración pendular.  

Movimiento de personas que se trasladan a diario de su Estado de origen a otro con un fin laboral. 

Este fenómeno ocurre con frecuencia en la frontera colombo-venezolana. Miles de venezolanos 

que viven en las ciudades de Guasdualito y El Amparo —Estado Apure—, vienen a Colombia a 

laborar —formal e informalmente— y al final de su jornada regresan a sus ciudades de origen.  

Debido a la xenofobia, la migración es vista hoy como un fenómeno dañino, sin embargo, casos 

exitosos como los de Estados Unidos desdicen de esa apreciación. El Estado norteamericano fue 

edificado gracias a la labor de millones de migrantes europeos, sobre todo anglosajones británicos, 

que huyeron del Reino Unido en busca de tierras que colonizar. Dos siglos después, en este caso 

en particular, Estados Unidos es considerada una sociedad de inmigrantes que supieron 

aprovecharse de la situación para salir adelante.  
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4.3. Factores migratorios  

Las migraciones masivas de personas se generan por varios factores, entre ellos están el 

económico, político y social. Regímenes como el de Venezuela generan que la economía colapse 

y como consecuencia de ello la situación social desmejore; debido a ello, las personas toman la 

decisión de abandonar su estado natal en busca de mejores oportunidades de vida. Los siguientes 

son los enfoques migratorios.  

4.3.1. Enfoque económico. 

 Uno de los principales factores que obligan a la movilización masiva de personas de un estado a 

otro es el aspecto económico, que está ligado al contexto de la globalización de la economía 

mundial. No contar con los recursos mínimos para alimentarse con dignidad es algo que obligó, 

por ejemplo, a más de cuatro millones de venezolanos a abandonar su país natal.  

4.3.2. Enfoque político. 

 Este enfoque visualiza los ciudadanos de un estado que deciden huir de regímenes políticos 

opresores o tiránicos, que los persiguen por sus ideologías políticas o porque son opositores al 

régimen que detenta el poder.  

4.3.3. Enfoque social.  

La desigualdad social, la marginalidad, la pobreza y la pobreza extrema, la falta de oportunidades 

educativas, la inseguridad en los barrios, el poco acceso a los servicios de salud, y la reunificación 

de las familias son las razones que conllevan a las personas a migrar.  

En síntesis, la migración venezolana a Colombia se puede clasificar en masiva, clandestina, de 

retorno, internacional, irregular y pendular. Y los tres enfoques —económico, político y social— 

aplican a este fenómeno migratorio objeto de estudio.  
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Tabla 1. 

Venezolanos en Colombia, por departamentos 

Departamento Cantidad 
 

Departamento Cantidad 

 

Bogotá D.C. 238.758 Meta 5.507 

Norte de Santander 151.803 Córdoba 3.765 

La Guajira 123.756 Guainía 3.647 

Atlántico 105.459 Tolima 3.487 

Antioquia 71.580 Quindío 2.512 

Santander 49.780 Caldas 2.434 

Cundinamarca 43.988 Cauca 2.372 

Magdalena 41.460 Nariño 1.842 

Valle del Cauca 38.747      Huila 1.719 

Cesar 32.471 Vichada 1.106 

Bolívar 31.674 Putumayo 336 

Arauca 29.757 Chocó 316 

Sucre 11.498 Amazonas 132 

Casanare 9.364 Caquetá 118 

Boyacá 8.313 Guaviare 26 

Risaralda 7.916 San Andrés Islas 11 
         

Nota. La tabla describe la cantidad de venezolanos en Colombia, sectorizados por departamentos 
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5. ¿CUÁNTOS MIGRANTES VENEZOLANOS SE HAN RADICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA? ¿CÓMO HA IMPACTADO A LA REGIÓN 

SU ESTADÍA? ¿A QUÉ SE DEDICAN? ¿CÓMO SE GANAN LA VIDA Y QUÉ 

CONSECUENCIAS HA GENERADO ESTA LABOR? 

 

Según datos de Migración Colombia, en el país hay (información del año 2018) 1.032.016 de 

migrantes y refugiados venezolanos, discriminados así: Regulares: 573.502: con visa, cédula de 

extranjería, PEP o dentro del tiempo de ley establecido. 240.416. 37 en proceso de regularización 

(venezolanos que se censaron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV, 

y están en proceso de expedir el Permiso Especial de Permanencia).718 irregulares: venezolanos 

que superaron el tiempo de permanencia en Colombia y quedaron en condición irregular o aquellos 

que ingresaron por pasos no autorizados o trochas. 80.380 superaron el tiempo de permanencia o 

ingresaron por pasos no autorizados (Migración Colombia, s.f. p.4).  

Arauca es uno de los departamentos receptores que más migrantes venezolanos ha acogido en 

su territorio. La mayoría de ellos, con muy pocos recursos económicos, viven en asentamientos 

ilegales donde escasea el agua potable y la higiene y abundan los problemas sociales. El municipio 

de Arauca alberga el 15.63 % de inmigrantes RAMV. Si se tiene en cuenta la cantidad de habitantes 

del municipio (80 mil, según último censo), la cantidad de migrantes es considerable.  

 

Tabla 2.  

Municipios con mayor número de inmigrantes RAMW como porcentaje de población global 

Municipio Departamento Porcentaje 

 

Puerto Santander  Norte de Santander 23.58% 

Villa del Rosario  Norte de Santander 17.46% 

Maicao  La Guajira 16.63% 

Arauca  Arauca 15.63% 

Manaure  Cesar 15.41% 

Fonseca  La Guajira 13.60% 

Tibú Norte de Santander 11.83% 
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Tabla 2. Continuación 

Villanueva  Bolívar 11.43% 

Santa Lucía  Atlántico 10.46% 

La Paz  Santander 10.13% 

Arauquita  Arauca 9.84% 

Villanueva  Casanare 9.51% 

Puerto Carreño  Vichada 8.20% 

Villanueva  La Guajira 8.18% 

Saravena  Arauca 7.84% 

Cácota  Norte de Santander 7.32% 

Riohacha  La Guajira 7.16% 

Suan Atlántico 6.51% 

Cúcuta  Norte de Santander 6.34% 

Candelaria  Atlántico 6.32% 

 
    Nota.  Se describe los municipios con mayor número de inmigrantes RAMV como porcentaje de población global.  

De los migrantes que han llegado a Arauca, hay que tener en cuenta a los ‘retornados’. Los 

retornados son, en su mayoría, ciudadanos colombovenezolanos. Son colombianos que emigraron 

a Venezuela hace décadas atraídos por la bonanza que vivía el país vecino (un bolívar equivalía 

18 pesos colombianos) y que, debido a la crisis humanitaria, decidieron retornar a su país natal.  

La Ley 1565 de 2012 (conocida como Ley de Retorno), ‘Por medio de la cual se dictan 

disposiciones y se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero’, 

aduce que existen varios tipos de retorno. En el contexto actual, el retorno de los colombianos de 

Venezuela es humanitario o por causa especial:  

Artículo 3°. TIPOS DE RETORNO (…) b) Retorno humanitario o por causa especial. Es 

el retorno que realiza el colombiano por alguna situación de fuerza mayor o causas 

especiales. Considérense causas especiales aquellas que pongan en riesgo su integridad 

física, social, económica o personal y/o la de sus familiares, así como el abandono o muerte 

de familiares radicados con él en el exterior (Ley 1565 de 2012, art. 3).  
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Según la Gobernación de Arauca, en 2017, periodo comprendido entre enero hasta junio, se 

llevó a cabo en el departamento de ídem un plan de caracterización de la población retornada de 

Venezuela, con énfasis en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena (Revista Retornados, 

2018, p.17).  

 Tabla 3. 

Número estimado de venezolanos residenciados en el 

departamento de Arauca, por municipio 

Municipio Número de 

personas 

Arauca 17.187 

Saravena  8927 

Arauquita 3589 

Tame  2258 

Fortul 1156 

Cravo Norte 164 

Puerto Rondón   100 

Total:                                                                                                                                                       

33 375 
Nota. Describe el número estimado de venezolanos 

residenciados en el departamento de Arauca 

Esa caracterización arrojó algunos resultados, de los cuales cabe destacar los siguientes: 1292 

colombianos retornaron de Venezuela y se radicaron en el departamento de Arauca. De esa 

cantidad de personas, 783 son de género femenino y 509 de género masculino. Espacialmente, los 

1292 retornados se asentaron así: mujeres: 273 en Arauquita, 249 en Arauca y 216 en Saravena. 

Hombres: 177 en Arauquita, 151 en Arauca y 181 en Saravena (Revista Retornados, 2018, p.19). 
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                Figura 1. 

Cantidad de venezolanos retornados a Arauca 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nota. Mapa donde Se muestra la cantidad de venezolanos retornados a Arauca 

 

La situación laboral de los colombianos retornados de Venezuela radicados en el departamento 

de Arauca, según la encuesta aplicada a 1292 de ellos, arroja como resultado que 480, equivalente 

al 37 %, están trabajando; mientras que 812, correspondiente al 63 %, están desempleados (Revista 

Retornados, 2018, p.22).  

Para ganarse la vida muchos de esos retornados han optado por dedicarse al comercio informal. 

Por ejemplo, el barrio Libertadores, ubicado a la ribera del río Arauca, se convirtió en una plaza 

de mercado alterna y ambulante, en donde se vende desde carnes de res, pescado y pollo, hasta 

gasolina en pimpina, todo ello con la anuencia de las autoridades, que por desidia y omisión 

dejaron que la problemática creciera de tal manera que, al parecer, no hay forma de solucionarla, 

por lo menos de manera pacífica.  

Ante esta situación, los comerciantes legales que trabajan en la plaza de mercado, se han 

quejado. Algunos han dicho cosas como:  

Criseida Álvarez, vendedora de pescado de la plaza de mercado, pidió al Alcalde de Arauca 

a tomar decisiones y acciones sobre el mercado satélite que existe en las riberas del Río 

Arauca, puesto que en ese lugar no se venden alimentos nacionales y sin contar con las 

medidas sanitarias adecuadas (Meridiano 70, 2018).  
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Figura 2. 

Migrantes Venezolanos vendiendo gasolina en Arauca 

            

 

Nota. Venta de gasolina en pimpina en Arauca. 

 

Muchos de los migrantes venezolanos asentados en Arauca, incluidos los pendulares, se dedican 

al comercio informal. Modalidades como el transporte en carrucha (bicicletas de carga), el cuidado 

de motos (personas que les ponen un pedazo de cartón a las motos parqueadas en las calles) y el 

mototaxismo, son nuevas para los ciudadanos del municipio, y han ocasionado resquemor entre 

ellos, sobre todo de los comerciantes formales y los taxistas, y propiciado el caos y el desorden.  

En el municipio de Arauca transitan diariamente cerca de 25 mil motocicletas. Muchos de esos 

vehículos son parqueados en las calles y los migrantes venezolanos optan por “vigilarlas” 

señalándolas con un trozo de cartón. Al principio, la ciudadanía asimiló esta nueva práctica, pero, 

luego de que varios de esos cuidanderos ocasionales increparan a las personas que no les daban 

una moneda por el cuidado no concertado, las autoridades entraron en alerta y prohibieron la 

modalidad.   

La Administración Municipal de Arauca expidió, el 13 de junio de 2018, un decreto que, en 

algunos de sus apartes, dice: «Prohibir a terceros no propietarios de los respectivos vehículos o 

motocicletas proceder a cubrir estos y que se hallen parqueados en las diferentes vías de esta 

ciudad, con elementos tales como plásticos, cauchos, cartones o similares» (Meridiano 70, 2018). 
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Figura 3. 

Cartoneros en el municipio de Arauca 

 

 

Nota. Cartoneros en el municipio de Arauca. 

 

Pues bien, las disposiciones de ese decreto son un “saludo a la bandera”, pues nadie las cumple 

y las hace cumplir. Es más, incluso al frente del edificio de la alcaldía de Arauca migrantes 

venezolanos, retornados y desempleados de origen colombiano “prestan ese servicio”.  

En lo que respecta a los carrucheros la situación es similar. En Venezuela, se le dice carrucha a 

una bicicleta adaptada como vehículo de carga—en Arauca se les dice “ciclovi”—. Con la llegada 

masiva de compradores venezolanos que vienen a abastecerse de alimentos y demás, los 

inmigrantes y migrantes venezolanos optaron por prestar ese servicio para llevar las mercancías 

hasta el “paso de la canoa”, es decir, la orilla del río Arauca, en el barrio Libertadores, donde 

canoeros cruzan hacia Venezuela.   

El gremio que más ha protestado, porque es a la vez el más perjudicado por el asunto de las 

carruchas, es el taxista. Medios de comunicación de Arauca dan cuenta de la situación:  

El gremio de taxistas en el municipio de Arauca se unieron (sic) ayer a la jornada protesta 

nacional programado en las principales ciudades del país.  

[…] Los conductores…se concentraron en un punto estratégico de la ciudad de Arauca y 

posteriormente hicieron un recorrido por las principales calles y avenidas…expresando su 

inconformismo por el negocio creciente del mototaxismo, a la que se suma ahora la de los 

triciclos y carrucheros a los que están dedicados ciudadanos venezolanos indocumentados. 
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[…] Ambas actividades ilegales se ha salido de las manos a la administración municipal, 

la dirección de Tránsito y Transporte (La Voz del Cinaruco, 2019). 

Los taxistas se quejan porque para ellos el servicio que prestan los carrucheros es competencia 

desleal puesto que los últimos cobran $2000 por viaje mientras la carrera mínima de taxi cuesta 

$5000; obviamente, la gran mayoría de personas prefieren usar los servicios de los carrucheros. 

Pero no solo son los taxistas los que se quejan por este servicio informal, también protestan los 

conductores de vehículos particulares, pues los migrantes en sus bicicletas de carga no respetan 

las normas de tránsito, invaden andenes y calles, transitan en contravía por la zona céntrica del 

municipio y ante cualquier asomo de reclamo algunos se tornan violentos.  

Presionado por la comunidad, y sobre todo por los taxistas, el alcalde de Arauca de ese periodo 

dio la orden a la Policía de que controlara esa actividad solicitándole a los carrucheros los 

documentos que certificaran que el vehículo era de su propiedad. Las primeras incautaciones de 

carruchas evidenciaron que la situación podría salirse de control.  

Después de la primera incautación de vehículos a migrantes venezolanos la prensa local dio 

cuenta de la noticia:  

La administración municipal con el apoyo de la Policía Nacional y de Migración Colombia, 

hizo efectiva la incautación de 26 carretas o “carruchas” como se conocen en el argot 

popular, por parte de la autoridad competente dando cumplimiento al Artículo 140 del 

Código Nacional de Policía y Convivencia, reveló ayer la Secretaria de Gobierno, Lourdes 

Castellanos (Arauca Stereo, 2019).  

 

Figura 4.  

Incautación de carruchas en el municipio de Arauca 

 

Nota. .Incautación de carruchas de parte de la Policía Nacional. 
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Y luego de la primera incautación de carruchas los ciudadanos de Arauca, sobre todo los que 

comercian o transitan por la plaza de mercado, especulaban sobre la reacción de algunos 

inmigrantes y migrantes venezolanos. En un medio de comunicación una señora de nacionalidad 

venezolana que responde al nombre de Melba Sarabia dijo: «Yo por mi carrucha me hago matar» 

(ver Ilustración 5). La amenaza caló hondo porque la Policía no volvió a incautar carruchas y estas 

volvieron a invadir las calles araucanas sin ningún tipo de control.   

 

Figura 5.  

Migrante Venezolana protestando  

 

 

Nota. Migrante venezolana anuncia que por su carrucha se haría matar. 

 

Las autoridades, por un tiempo, hicieron caso omiso de la problemática de las carruchas, pero, 

en octubre de 2019, de nuevo presionado por los taxistas, el alcalde de Arauca, Benjamín 

Socadagüi Cermeño, expidió el Decreto 105 del 2019, que, entre otras cosas, dice:  

1.Se prohíbe el parqueo o detención de toda clase de vehículos… (carros, moto-cargas y 

motocicletas), de impulsión humana (bicicletas, triciclos, carretas, carretillas y 

“carruchas”); de tracción animal…, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, en las 

siguientes vías: […] Alrededor del Parque Simón Bolívar, Carrera 20 entre calles 21 y 25, 

Calle 22 entre carreras 16 y 17, Carrera 21 entre calles 22 y 17, Calle 20 entre carreras 21 

y 22 Calle 21 entre carreras 21 y 22. 
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Por la pasividad de las autoridades, que no tomaron medidas a tiempo, se están presentando 

conatos de asonada por parte de los carrucheros, quienes protestan por la “persecución policial”. 

El 24 de octubre de 2019 la prensa araucana comentaba la noticia de un enfrentamiento entre la 

Policía y algunos carrucheros:   

Giovanna Betancourt, vocera del gremio de Carrucheros, dijo que están inconformes con 

el actuar de la Policía, ya que el único medio que tienen para llevar el sustento a sus familias 

son las carretas con las que a diario desplazan mercancías desde los supermercados del 

centro hasta el paso de las canoas. Denunció que las carruchas incautadas están siendo 

vendidas por los uniformados (Kapital Stereo, 2019).  

Así las cosas, las autoridades están en una disyuntiva: controlar a los carrucheros incluso 

utilizando la fuerza autorizada por el estado colombiano, y con esta medida tranquilizan a los 

taxistas, pero se arriesgan a asonadas pues los migrantes e inmigrantes venezolanos poco o nada 

les importan las leyes colombianas, o los dejan ejercer su labor y con ello contribuyen al desorden 

social. 

 

Figura 6. 

Enfrentamientos entre policía y carrucheros en Arauca 

 

Nota. Enfrentamiento entre la Policía y carrucheros en Arauca. 

  

El desorden que algunos propician con sus carruchas, la competencia desleal al gremio taxista, 

los delitos y crímenes que varios migrantes han cometido, han propiciado que en Arauca se 

acreciente, como nunca, la xenofobia. Bee, citado por Bermúdez, Mazuera, Albornoz y Morffe 

(2018) sostiene que para los inmigrantes el país que los acoge (receptor) surge como un espacio 
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de grandes oportunidades e ingresos, por lo menos en la expectativa, pero su llegada masiva genera 

rechazo de las personas locales ya que se incrementan la competencia laboral, el surgimiento de 

nuevos cinturones de miseria, el aumento de la discriminación y la xenofobia, entre otras (p.4).  

Y en un estado como Colombia, en donde el desempleo a veces alcanza cidras de dos dígitos, 

en donde la desigualdad es una de las mayores del hemisferio occidental, la llegada masiva de 

migrantes (migrantes pobres) es casi imposible que sea bien recibida.  

Según relata la CIDH, la xenofobia la han padecido las personas venezolanas en los países de 

tránsito y receptores; y se manifiesta por medio de insultos, abusos de las autoridades y 

particulares, extorsión, así como discursos que estigmatizan y criminalizan a las personas 

venezolanas al culparlas de aumentar los índices de violencia en los países de tránsito y receptores 

y quitar empleos a los nacionales (CIDH, 2018).  

No ayuda para nada los hechos violentos que han cometido los criminales de origen venezolano 

que, aprovechándose de la situación migratoria, trasponen la frontera para cometer toda suerte de 

fechorías. Verbigracia, en la ciudad de Arauca hubo conmoción por el vil asesinato, en 2018, de 

un comerciante muy reconocido, Henry Estupiñán, asesinado en zona céntrica con arma blanca 

por un delincuente de origen venezolano: «Mientras familiares determinan los actos de velación, 

se pudo conocer que el responsable sindicado de este hecho, es un joven de tan sólo 24 años de 

edad de ciudadanía venezolana» (La Voz del Cinaruco, 2018). 

 

Figura 7. 

Henry Estupiñan, comerciante araucano 

asesinado 

 

Nota. Henry Estupiñán, comerciante araucano 

asesinado por un migrante venezolano 



 

 

30 

 

 

 

En señal de protesta los comerciantes araucanos salieron a las calles y se escucharon voces que 

pedían la expulsión inmediata de todos los venezolanos e incluso unos iban más allá y hablaban 

de linchamientos en serie.  

 

Figura 8. 

Protesta ciudadana por el asesinato de un comerciante 

 

Nota. Protesta ciudadana por el asesinato de comerciante 

araucano a manos de un migrante 

 

El nivel de xenofobia contra la población migrante venezolana está llegando a límites peligrosos 

e insospechados. En ciudades como Medellín y Bogotá la turba enardecida ha linchado a varios 

ciudadanos por creer que se trata de venezolanos que están practicando la modalidad del robo de 

niños. Cadenas de WhatsApp, compartidas por personas inescrupulosas, sumadas a la xenofobia, 

son las que ocasionaron las tragedias antes expuestas. Y en el departamento de Arauca hasta los 

políticos promueven, a través de sus redes sociales, la “paloterapia” (linchamiento) de los 

delincuentes venezolanos.  

Por su parte, la gran prensa nacional titula así: «Alerta por aumento de venezolanos en la 

delincuencia colombiana. La Fiscalía informó que entre el primero de enero de 2017 y el 5 de 

febrero del 2018 se registraron 1.869 capturas de venezolanos en flagrancia» (Semana, 2018). 

«Delitos de venezolanos en Colombia aumentaron en un 228% este año, asegura la Fiscalía» 

(Caracol noticias, 2018) Y, como muchas veces, la ciudadanía mira la paja en el ojo ajeno y no la 
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viga en el propio, por culpa de algunos desadaptados todos los migrantes venezolanos son usados 

como chivos expiatorios y culpados de la criminalidad que azota a Colombia. 
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6. IMPACTO, EN LO SOCIAL, ECONÓMICO, LABORAL, Y EN MATERIA DE 

SEGURIDAD, GENERADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA POR LA 

LLEGADA MASIVA DE MIGRANTES VENEZOLANOS 

 

6.1. Impacto en lo social 

Debido a la magnitud del fenómeno migratorio venezolano y a la poca preparación del estado 

colombiano para enfrentar una problemática que no preveía, la comunidad internacional, los 

organismos internacionales y algunas oenegés han decidido actuar sobre el terreno e intervenir en 

Arauca. Esa intervención, para los migrantes, ha resultado fundamental porque gracias a esa ayuda 

internacional muchas personas han podido sobrellevar con algo de dignidad su precaria situación. 

El Sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y cooperantes 

internacionales han destinado un presupuesto de USD 13.2 millones de dólares para el 

departamento de Arauca para atender la problemática de los migrantes venezolanos, población 

retornada y comunidades de acogida.  

Los estados y las organizaciones internacionales donantes de los recursos para la atención de la 

población migrante venezolana en Arauca son: Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), Estado de Alemania, Estado de Canadá, Fondo Central para la Acción 

en Casos de Emergencia (CERF), Colgate, Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación 

(COSUDE), Dubái Cares, Estados Unidos, Fundación Cadena, Fundación Ford, LDS Charities, 

Reino Noruega, Reino Unido, Unión Europea, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), ACDI-VOCA, ACNUR, Americare, Apoyar, Comité Internacional de la 

Cruz roja (CICR), CISP, Cruz Roja Colombiana, Federación Luterana, Fundación Halü Bienestar 

Humano, Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), Médicos sin fronteras (MSF), 

Consejo Noruego para los Refugiados -NRC-, Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Pastoral Social, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Profamilia, Save 

the Children, Servicio Jesusita a Refugiados -SJR-, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNDOC), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Apoyar. 

La gobernación de Arauca, a través de la Secretaría de Educación, en su rendición de cuentas 

2019, dijo que esta secretaría, en asocio con el Consejo Noruego para los Refugiados y Save The 

Children, y con la financiación de Dubai Cares, implementaron  el proyecto «Somos educación», 
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que pretendía que 10 mil niñas, niños y jóvenes que habitan en zonas rurales dispersas afectadas 

por el conflicto armado y de comunidades afectadas por la crisis migratoria accedieran a la 

educación y asistieran a escuelas.  

Otros proyectos ejecutados o en ejecución y en los cuales intervino la gobernación de Arauca, 

a través de la Secretaría de Educación, son: 

- «El derecho a la educación no tiene fronteras». Save the Children, con la financiación de 

BPRM, trabaja con la comunidad educativa de las sedes Costa Hermosa, de la Institución 

Educativa Francisco José de Caldas y la sede Miramar de la Institución educativa General 

Santander, municipio de Arauca, para mejorar el bienestar escolar y la promoción de un trato 

equitativo a niños y niñas migrantes de nacionalidad colombiana y venezolana.  

- «Retorno a la alegría», de UNICEF, se implementa a través del operador Corporación Infancia 

y Desarrollo (CID), cuyo programa es promover el acceso a entornos escolares protectores a niños, 

niñas y adolescentes afectados por flujos migratorios.  Los municipios focalizados son Arauca, 

Arauquita y Saravena, en las Instituciones Educativas Francisco José de Caldas, Simón Bolívar, 

Santa Teresita, Cristo Rey y Centro Educativo Monserrate, en el municipio de Arauca.  

- «Protección y asistencia humanitaria a población fronteriza, desplazada, retornados y 

migrantes con multiafectación en Apure, Táchira y Arauca», a través del cual se brinda asistencia 

en temas de mejoramiento de sistemas de abastecimiento y filtración de agua y apoyo a programas 

de alimentación escolar y dotación de materiales para la recreación y el deporte.  

- «Círculos de aprendizaje». La Escuela Nueva Activa (CA-ENA) en la alianza con la Secretaría 

de Educación y la Unicef, implementan un modelo educativo flexible para atención a poblaciones 

en condiciones de emergencia y alta vulnerabilidad con la idea de facilitar la integración de niños 

y jóvenes desescolarizados al sistema educativo formal,  el cual tiene como objetivo dar respuesta 

integral para facilitar el acceso y permanencia en el sistema educativo a doscientos 200 niños, 

niñas y adolescentes migrantes venezolanos, colombianos retornados y de comunidades receptoras 

del municipio de Arauca, en los grados de las básica primaria y secundaria.   

Como se evidencia, los organismos y las oenegés internacionales son los que más se han 

preocupado por la difícil situación que viven los niños y niñas migrantes venezolanos.  

En lo alusivo a la salud, en el año 2017, 349 niños y niñas migrantes fueron atendidos en el 

hospital San Vicente de Arauca. Las patologías por las que fueron atendidos, son: traumatismo no 

especificado, cuerpo extraño en la faringe, anemia en enfermedad neoplásica (c00-d48†), diarrea 
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y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, estado asmático, cefalea, fractura de la diáfisis del 

húmero, cálculo de las vías urinarias inferiores no especificado, efecto toxico del contacto con 

animales venenosos: veneno de serpiente, herida de miembro inferior, nivel no especificado, herida 

del cuero cabelludo, fractura de pierna, infección aguda no especificada de las vías respiratorias 

inferiores, enfermedad por el VIH, resultante en infección por microbacterias, colecistitis aguda, 

mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos: vivienda, efecto toxico de otras 

sustancias y las no especificadas: efectos tóxicos de otras sustancias especificadas (Hospital San 

Vicente, comunicación personal, 2019).  

 

Tabla 4. 

Niños migrantes atendidos en el hospital San Vicente en 2019 (hospital San Vicente, comunicación personal, 

2019). 

Rango 

de 

edade

s 

Fechas de atención 

Ener

o 

Febrer

o 

Marz

o 

Abri

l 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

0 57 53 77 109 101 94 85 98 125 120 

1-5 45 49 74 62 71 63 72 81 62 88 

6-10 17 14 22 22 28 22 14 40 25 13 

11-15 10 14 32 37 27 25 20 22 28 32 

Total: 129 130 205 230 227 204 191 241 240 253 

Nota  La siguiente tabla describe los niños atentidos en el hospital San Vicente en 2019  

 

No es extraño que los niños migrantes venezolanos se enfermen de diarrea, fiebre u otras 

patologías asociadas a la falta de higiene, vectores y contacto con agua putrefacta. Por ejemplo, 

como la empresa de servicio de aseo, EMAAR, asegura que no está obligada a recoger la basura 

en los barrios de invasión, los lixiviados escurren hacia las calles de tierra en la que juegan y 

permanecen por mucho tiempo los niños. La prensa local se ha referido a algunos de estos casos: 

Habitantes de invasiones arrojan heces fecales en la basura. […] el Alcalde Benjamín 

Socadagüi señaló que se tiene dificultades en 18 invasiones donde se recoge la basura por 

parte de la empresa y pidió de forma expresa que los habitantes del sector no vuelvan a 
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dejar sus excrementos en las calles pues esto generará problemas de salud pública (Kapital 

Stereo, 2016).  

Figura 9. 

Basura en la invasión El paraíso 

 
 

Nota. Basura en el barrio de invasión El Paraíso, mpio. de 

Arauca 

  

6.2. Impacto en lo económico y en lo laboral 

Arauca, como municipio en vía de desarrollo, presenta bajos índices en la creación de empresas 

e innovación. Uno de los posibles motivos es que, desde hace por lo menos tres décadas, se generó 

en la ciudad una cultura de dependencia del empleo generado por el Estado (gobernación y alcaldía 

y sus respectivos contratistas) y por las compañías petroleras (es más, en la ciudad la gente habla 

en genérico: “Yo trabajo en la Compañía”, como si existiera una sola compañía petrolífera 

generadora de empleo). Esa dependencia y acomodo cultural ha repercutido para que haya pocos 

emprendimientos, por lo tanto, la economía petrolera es la más importante en el municipio. 
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Figura 10. 

Renglones de la economía del departamento de Arauca de forma 

porcentual 

 

Nota. Renglones de la economía del departamento de Arauca. 

Tomado de: Estudios económicos 2018, Cámara de comercio de 

Arauca, p. 10 

Con la llegada masiva de migrantes venezolanos no se han creado nuevos emprendimientos en 

Arauca, no literalmente, es decir, los supermercados que antes vendían artículos al menudeo 

pasaron a convertirse en bodegas que venden al por mayor. ¿A quiénes les venden al por mayor? 

A los venezolanos que cruzan la frontera en busca de los artículos que en su país escasean: harina 

PAN, papel higiénico, cárnicos, granos, leche y artículos para la higiene femenina.  

¿Y los migrantes venezolanos han emprendido en Arauca? El hecho de la gran mayoría de 

migrantes venezolanos sean personas de escasos recursos y poca educación formal los ha obligado 

a emplear métodos de subsistencia “novedosos” para los araucanos, pero informales. Mal podría 

llamarse a esas prácticas “emprendimientos”, pero están ahí y representan ingresos para cientos de 

migrantes.  

Las prácticas novedosas que han traído consigo los migrantes venezolanos son el cuidado 

ambulante de motos usando como marcador un pedazo de cartón y el transporte de mercados en 

“carruchas”, bicicletas de tres ruedas. De igual manera, el municipio de Arauca se convirtió en un 

Área metropolitana de facto. Migrantes venezolanos que viven en ciudades de Venezuela como El 

Amparo y Guasdualito, cruzan la línea fronteriza y llegan a la ciudad de Arauca a vender toda 

suerte de productos: carne, lácteos, productos para el cabello, ropa, calcetines, frutas y hortalizas, 
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etc. Es decir, Arauca es la ciudad núcleo del área metropolitana de facto mientras El Amparo y 

Guasdualito vendrían siendo las ciudades satélites, donde los trabajadores van a dormir y a 

descansar después de la jornada laboral.  

Con relación a lo anterior, dice Fedesarrollo (s.f.):  

[…] buena parte de los venezolanos que llegan ofrecen alimentos como carne, queso y 

varios tipos de granos (porotos) a precios que en Colombia son una ganga. Un kilo de un 

grano llamado Pira vale $3,500, un precio mucho menor que cualquier grano colombiano... 

Hay muchos pimpineros que venden gasolina... Además, se pueden encargar materiales, 

muebles, motos y joyas, etc.  

Estos vendedores informales ya no solamente atienden a la orilla del río, ahora se desplazan 

por la ciudad y atienden a domicilio…Ya en la tarde estos venezolanos se devuelven a su 

país, con mercancía colombiana o con lo que ganaron con la venta del día. Muchos llevan 

medicamentos y alimentos (p.25).  

Lo que sí queda en evidencia es que de parte de las administraciones araucanas hay pocos 

incentivos para que los migrantes venezolanos innoven o emprendan.   

En lo alusivo al desplazamiento de la mano de obra calificada en Arauca como consecuencia 

de la llegada de migrantes venezolanos, Santa, Saavedra y Gonzales (2013) definen la mano de 

obra calificada como la fuerza laboral que ofrecen las personas que después de haber estudiado en 

una institución educativa logran acceder a un título que les da licencia para ejercer su labor; esos 

títulos los avalan como universitarios, técnicos o tecnólogos.  

Los cerca de 30 mil venezolanos que residen en Arauca deben dedicarse a oficios varios para 

subsistir. En los asentamientos ilegales la mayoría de los migrantes son personas de escasos 

recursos, por lo tanto, deben emplearse en lo “que les salga”. Son mano de obra no calificada. Los 

migrantes con preparación académica universitaria, es decir, mano obra no calificada, son pocos, 

y la modalidad de ofrecer sus servicios a bajo costo no es tan evidente. Es soterrada. Silenciosa. Y 

genera impacto en la tasa de desempleo de Arauca.   

Desde que a Arauca empezaron a llegar de manera masiva migrantes venezolanos algunas 

prácticas comerciales informales se impusieron, entre ellas el mototaxismo, el servicio de 

carruchas (bicicletas de tres ruedas que sirven para cargar mercancía) y la venta ambulante, no 

solo de mercancías sino también de servicios.   
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En Arauca, vendedores ambulantes siempre ha habido; sin embargo, con la llegada de los 

migrantes venezolanos esta práctica creció desaforadamente. Casa a casa los migrantes venden (la 

mercancía la llevan en morrales): carne, pollo, queso, frutas, verduras, lácteos, crema dental, 

champú, comestibles preparados (tungos de mazorca y arroz), pabellones (en Colombia se conocen 

como empanadas o pasteles), tetas de yogur (en Colombia, refrescos), máquinas de afeitar, ropa, 

calcetines (cinco pares en cinco mil pesos), zapatos tenis, etc.  

En el municipio de Arauca no hay abundancia de grandes empresas. La gente vive del comercio, 

de las ventas, sobre todo de ropa, calzado (mercancía que generalmente traen de Cúcuta y la 

revenden al doble o triple del precio) y comida (hay auge de negocios de comida rápida). Los 

grandes empleadores son la gobernación y la alcaldía y los contratistas; y la “Compañía”.  

En lo alusivo a la mano de obra calificada venezolana en Arauca hay muy pocos datos. La 

mayoría de mano de obra calificada venezolana ofrece sus servicios puerta a puerta, en las calles 

y comercios. La contratación por OPS en instituciones como la gobernación o la alcaldía o con los 

contratistas de estas es muy difícil que se pueda dar por los celos de los ciudadanos locales, quienes 

campaña tras campaña política luchan codo a codo para visibilizase y así poder obtener un puesto 

de trabajo o una oportunidad laboral.  

Así las cosas, son los testimonios de los empresarios y comerciantes los que visibilizan la 

situación. Colmenares (2019), en su trabajo de grado de la especialización en Fronteras y 

Relaciones Internacionales de la ESAP, denominado «Estudio del desplazamiento de la mano de 

obra calificada en Arauca como consecuencia de la llegada de migrantes venezolanos», dice que 

por ejemplo, una agencia de publicidad contrató a una pareja de venezolanos (él, diseñador gráfico 

y camarógrafo; ella, realizadora visual) quienes meses antes trabajaron en el canal de televisión 

local CNC, en donde las pagaban solo 800 mil pesos mensuales a cada uno, sin derecho a seguridad 

social. En la empresa donde laboran actualmente, la pareja gana el mínimo y les garantizan la 

seguridad social. Dos profesionales araucanos, diseñadores gráficos o realizadores, cobrarían dos 

millones de pesos mensuales por el mismo trabajo.   

Y que José Ramón Yepes, uno de los peluqueros icónicos del municipio de Arauca, con más de 

35 años de servicio a la comunidad como estilista profesional, se queja de la baja en las ventas de 

servicios que ofrece en Monchis Peluquería (carrera 20, con calle 15). «La cantidad de barberías 

que han abierto los venezolanos nos tienen al borde de la quiebra. Mientras yo acá cobro 10 mil 
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pesos por un corte para caballero, en esos negocios cobran solo 5 mil. Así es muy difícil competir» 

(Colmenares, 2019, p.22).  

Algo similar dice Iván Darío Giraldo, propietario de la joyería Diseño & Oro, ubicada en la 

carrera 20 con calle 26. El señor Giraldo es orfebre y diseñador de joyas profesional. Con más de 

25 años de experiencia. Dice que, aunque las ventas de oro en Arauca han aumentado, lo que él 

ofrece, la fabricación y reparación de joyas, ha disminuido de manera considerable. «Las grandes 

joyerías prefieren contratar, por jornales, a los joyeros venezolanos que vienen cada quince días a 

ofrecer sus servicios. Ellos vienen, elaboran las joyas, cobran y retornan a Venezuela. No le 

aportan, económicamente, nada a Arauca» (Colmenares, 2019, p.22). 

Guillermo Gaviria, abogado de la Universidad Cooperativa, especialista en Derechos Humanos, 

con seis años de experiencia profesional, dice al respecto:  

«Algunos bufetes están contratando abogados venezolanos y les pagan sueldos irrisorios. 

Los migrantes proyectan los grandes casos y los abogados araucanos son los que firman y 

cobran. Por interponer una acción de tutela yo cobro hasta un millón de pesos; en esos 

bufetes cobran cien mil pesos, pues la tutela la proyecta un abogado venezolano, pero la 

firma y la presenta un colombiano» (Colmenares, 2019, p.23).  

Génesis Rosario Rincón es una ciudadana venezolana. Abogada de la Universidad de los Andes, 

de San Cristóbal, Estado Táchira. Actualmente es administradora de la taberna Casa Club 

Colombia. Gana $400 000 mensuales más comisiones. El anterior administrador ganaba el salario 

mínimo más comisiones (Colmenares, 2019, p.23). 

Lilibeth Velásquez es una ciudadana venezolana. Licenciada en Idiomas de Universidad 

Bolivariana de Maturín, Estado Monagas. Trabaja como docente en el Colegio Bilingüe Finlandés 

de Arauca. Devenga el sueldo mínimo y trabaja en doble jornada, mañana y tarde. La docente 

anterior ganaba $1.360.000 (Colmenares, 2019, p.23). 

Dirgini Yessenia Gallardo Núñez es una ciudadana venezolana. Es Licenciada en Educación 

Básica de la UNELLEZ, Guasdualito, Estado Apure. Trabaja en el Instituto INSPOAR, del 

municipio de Arauca. Devenga un sueldo de $400.000 y trabaja medio tiempo (jornada de la 

mañana). En el mismo instituto a un docente colombiano le pagan por medio tiempo $700.000 

(Colmenares, 2019, p.23).  

Los casos anteriores de las personas venezolanas que trabajan por sueldos más bajos que los 

que les pagan a los profesionales araucanos evidencian dos aspectos: uno, los migrantes han 
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desplazado la mano de obra calificada araucana; dos: los migrantes están siendo explotados 

laboralmente.  

6.3 Impacto en la seguridad 

Las acciones criminales que atentan contra la seguridad ciudadana y que han sido perpetradas 

por migrantes venezolanos, han generado que en el municipio de Arauca se exacerbe la xenofobia. 

Se hará referencia a los casos más mediáticos.  

El sábado 4 de agosto de 2018, en horas de la tarde, fue asesinado, con un destornillador, el 

conocido comerciante araucano Henry Estupiñán, quien contaba con 69 años de edad (45 de ellos 

dedicados a atender su miscelánea, ubicada en la avenida Olaya Herrera con calle 26A). El 

criminal, Carlos Gregorio Ortiz Álvarez, de 24 años, era de nacionalidad venezolana. El móvil del 

crimen fue un atraco. La comunidad se percató del hecho de sangre y por poco lincha al asesino. 

La prensa nacional no solo registró la noticia del asesinato del comerciante, sino que narró las 

acciones que algunos araucanos, desesperados por la creciente ola de inseguridad, tomaron, entre 

ellas tratar de linchar y expulsar a todos los migrantes e inmigrantes venezolanos:  

La noticia tuvo tal repercusión entre la sociedad araucana que al día siguiente una caravana 

de 15 personas en motos, armadas con palos y machetes, recorrió los parques en busca de 

venezolanos. Los intimidaron y les quemaron sus pertenencias, según registraron los 

medios locales. El objetivo, dijeron, era “pedirles que se devolvieran a su país” (Semana, 

2018).  

La paciencia de la ciudadanía araucana se puso a prueba cuando la prensa local comunicó que 

el asesino de Henry Estupiñán, en compañía de otros delincuentes, se había fugado de la 

subestación de Policía después de haber tumbado una parte de una pared. Hecho insólito porque 

la subestación está ubicada en la zona céntrica del municipio y es custodiada por centenares de 

policías por los cuatro costados, día y noche.  

El jueves 13 de septiembre de 2018, en pleno centro del municipio de Arauca, en la calle 23 

con carrera 20 esquina, a 200 metros de la subestación de Policía, donde está ubicada la Joyería 

Movados, en horas de la noche, un delincuente, al parecer de origen venezolano, amordazó a la 

señorita Jacqueline Buelvas, quien atendía el local comercial de propiedad de la señora Miriam 

Peñaloza, y luego procedió a robar el establecimiento (el monto aproximado fue de 25 millones de 

pesos).  
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Figura 11.  

Negocio de Miriam Peñaloza, víctima de atraco 

 

Nota. Policía en el Negocio de Miriam Peñaloza, 

víctima de atraco. 

Los datos de la Policía muestran que los homicidios registrados en el departamento entre enero 

y agosto de 2018 sí aumentaron en comparación con el año 2017. Pero llama la atención que el 

incremento se debe, en gran parte, a que hubo más casos de venezolanos asesinados. En cuanto a 

las capturas, según cifras de la Policía, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre se habían detenido 

899 personas en Arauca por orden judicial o en flagrancia, y de estas 144 eran venezolanos 

(Semana, 2018).  

Y al preguntársele sobre la problemática, el alcalde de Arauca de esa época, Benjamín 

Socadagüi Cermeño, adujo que no había un plan de choque contra la migración porque esta había 

superado la capacidad de respuesta del municipio, escaso, según él, en recursos financieros. 

«Estamos en una situación sin salida. Hemos hecho algunas políticas de asistencialismo, pero eso 

no resuelve la crisis» (Semana, 2018). 

Una “sin salida”, esa parece ser la frase que mejor describe la situación migratoria en el 

departamento de Arauca. Las autoridades actúan en la medida de sus posibilidades, la cancillería 

mira para el otro lado porque las relaciones diplomáticas con Venezuela están rotas desde hace 

varios años y no se vislumbra que se vayan a reanudar. Mientras tanto, miles de migrantes cruzan 

a diario el río Arauca en busca de un mejor futuro mientras los ciudadanos araucanos ven con 

recelo su llegada.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La migración masiva de venezolanos a Colombia está enmarcada en las teorías económicas y 

enfoques de algunas escuelas de pensamiento, como la Escuela Clásica y la Neoclásica. Si tenemos 

que todos los migrantes huyen de Venezuela debido a la pauperización del salario mínimo en ese 

país, del poco poder adquisitivo del bolívar, de la oportunidad de tener una mejor calidad en 

Colombia, esa migración encaja en el contexto de lo que establecieron esas escuelas sobre la 

migración.   

La llegada de miles migrantes venezolanos trastocó la rutina de los araucanos. Aunque estos, 

por la ubicación geográfica del departamento, han tenido por costumbre interactuar con ciudadanos 

de Venezuela, las circunstancias actuales, muchas de las veces, los han conllevado a expresar visos 

de xenofobia y, sobre todo, de aporofobia, pues la gran mayoría de migrantes son personas pobres, 

que las más de las veces han ido a enfroscar los cinturones de miseria de los barrios de ‘invasión’ 

araucanos. Sumado a lo anterior, algunos delitos graves —como asesinatos— perpetrados por 

migrantes, ha ocasionado que todos ellos sean usados como chivos expiatorios.  

La migración masiva, al parecer, no se va a detener porque el régimen de Venezuela está 

incólume, y es poco probable que la situación cambie en el corto plazo; sumado a ello, las gabelas 

que el Gobierno de Colombia les está dando a los migrantes hace que para ellos sea atractivo 

abandonar su estado de origen. De ahí la importancia de que los gobiernos, Nacional, 

departamentales y municipales, articulen estrategias para hacerle frente a la situación.  

A pesar de que en redes sociales la gente del común se queja de los migrantes venezolanos, a 

quienes han convertido en los chivos expiatorios de todos los males de la región, los comerciantes 

agradecen la coyuntura porque son precisamente los migrantes los que desde hace años están 

dinamizando la economía: casi todos los supermercados del municipio capital, por ejemplo, tienen 

como clientes mayoritarios a los venezolanos. Cuando cierran la frontera, los que más sienten el 

impacto son los comerciantes. Esa es una realidad incontrastable: el comercio araucano depende 

en gran medida de los inmigrantes y migrantes venezolanos.  

La cantidad de divisas que circulan en Arauca es incalculable. Decenas de casas de cambio han 

abierto sus puertas en Arauca para poder atender la demanda. Hoy, no se concibe una economía 

en la que el cambio de bolívares y dólares no sea uno de los negocios más rentables.  

 



 

 

44 

 

8. REFERENCIAS  

 

Arauca Stereo. (Abril 3 de 2019). Gobierno municipal cortó de tajo abusos que venían cometiendo 

conductores de carruchas. Obtenido de: https://araucastereo.co/gobierno-municipal-corto-

de-tajo-abusos-que-venian-cometiendo-conductores-de-carruchas/  

Bermúdez Y. S. J, Mazuera A. R., Albornoz A. N., y Morffe P. M. A. (2018). Informe sobre la 

movilidad humana venezolana. Obtenido de: 

https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/4619/PDF.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  

Bahar, D., Dooley M., Huang, C. (2018). Integración de los venezolanos en el mercado laboral 

colombiano. Obtenido de: http://fronteraysociedad.org/wp-

content/uploads/2018/12/Venezuelan-Migrants_spanish.pdf 

Banco Mundial. (2018). Migración desde Venezuela a Colombia. Washington, D.C. , Estados 

Unidos. Obtenido de 

file:///C:/Users/Windows8/Downloads/Banco%20Mundial_MigracionDesdeVenezuelaA

Colombia%20(1).pdf 

Cámara de Comercio de Arauca. Fedesarrollo. Gobernación de Arauca. (2018). Balance 

Económico de Arauca: Incertidumbres y perspectivas. (C. d. Arauca, Ed.) Obtenido de 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3756/Repor_Abril_20

18_Zapata_y_Trespalacios.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cancillería de Colombia. (s.f). www.cancilleria.gov.co. Obtenido de 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/08-02-2018avancesgestionfronteravf.pdf 

Colmenares C, H, G. (2019) Estudio del desplazamiento de la mano de obra calificada en Arauca 

como consecuencia de la llegada de migrantes venezolanos [trabajo de grado]. Arauca: 

ESAP. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Resolución 2/18. Migración forzada de 

personas venezolanas. Obtenido de: 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-2-18-es.pdf 



 

 

45 

 

Díaz, G., Vernazza, Á., Deaza, J., y Herrera , D. (2017). “La migración, la tasa de cambio, la 

formas de financiación y el comercio informal en la frontera colombo venezolana, una 

apuesta por repensar la política pública. Casos: Maicao, Arauca y Cúcuta”. Proyecto 

investigativo. Obtenido de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/30304/Anexo_1_-

_Formulacin_de_proyecto_1-1%20proyecto%20fodein%202018.pdf?sequence=1 

El Tiempo. (2019). Primero nosotros, 'los colombianos'. Obtenido de: 

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/analisis-sobre-la-xenofobia-de-los-

colombianos-hacia-los-venezolanos-319166.  

Fedesarrollo. (2018). Balance económico de Arauca: incertidumbre y perspectivas. Obtenido de: 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3756/Repor_Abril_20

18_Zapata_y_Trespalacios.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Gobernación de Arauca. (2018). Revista Retornados.  

Gómez, W. J. A. (enero-junio, 2010). La migración internacional: teorías y enfoques, una mirada 

actual. Semestre Económico, vol. 13, núm. 26, pp. 81-99. Obtenido de: 

file:///C:/Users/Windows8/Documents/Teor%C3%ADas%20sobre%20la%20migraci%C

3%B3n.pdf 

Gutiérrez, D., Ramos , S., y Ortiz, E. (2019). Impacto del artículo 33 de la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados en el municipio de Arauca, vigencia 2016-2019. (U. C. 

Colombia, Ed.) Arauca, Colombia. Obtenido de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17400/4/2019_impacto_articulo%2

033.pdf 

Kapital Stereo. (24 de octubre de 2019). 'Carrucheros' se enfrentaron a la policía en la plaza de 

mercado. Hubo operativo de recuperación del espacio público. Obtenido de: 

https://kapitalstereo.com/2019/10/24/carrucheros-se-enfrentaron-la-policia-la-plaza-

mercado-hubo-operativo-recuperacion-del-espacio-publico/ 



 

 

46 

 

La Voz del Cinaruco. (11 de julio de 2019). Taxistas en Arauca exigen acciones contundentes 

frente a mototaxismo y tricilos. Obtenido de: 

https://lavozdelcinaruco.com/?id=23435#.YBnwGPlKjIU 

La Voz del Cinaruco. (4 de agosto de 2018). Asesinan a reconocido comerciante araucano. 

Obtenido de: https://lavozdelcinaruco.com/20164-asesinan-a-reconocido-comerciante-

#.YBnzMPlKjIU  

Las2Orillas. (8 de agosto de 2018). Una bomba social a punto de estallar en arauca. Obtenido de: 

https://www.las2orillas.co/una-bomba-social-punto-de-estallar-en-arauca/ 

León, A. (2018). El impacto de la migración venezolana en el empleo en Colombia. III Congreso 

Virtual Internacional Migración y Desarrollo. (C. Universidad de los Llanos, Ed.) 

Ley 1565 de 2015. Diario Oficial No. 48.508 de 31 de julio dse 2012. Congreso de la República 

de Colombia. Obtenido de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1565_2012.html 

Meridiano 70. (31 de enero 2018)Vendedores de la plaza de mercado piden control a ventas. 

Obtenido de: https://meridiano70.co/vendedores-de-la-plaza-de-mercado-de-arauca-

piden-control-a-las-ventas-informales/ambulantes.  

Meridiano 70. (14 de junio de 2018). Prohibidos los cartoneros o cubre motos en Arauca. Obtenido 

de: https://meridiano70.co/prohibidos-los-cartoneros-en-arauc/ 

Micolta, A. (19 de 10 de 2015). Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales. (F. d. Universidad Nacional de Colombia, Ed.) Trabajo Social(7), 59-76 . 

Obtenido de file:///C:/Users/Windows8/Downloads/Dialnet-

TeoriasYConceptosAsociadosAlEstudioDeLasMigracione-4391739.pdf 

Migración Colombia. (23 de 10 de 2019). "Cerca de un millón y medio de venezolanos está 

viviendo eN Colombia"; director de migración Colombia. Obtenido de 

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cerca-de-un-millon-y-medio-de-

venezolanos-esta-viviendo-en-colombia-director-de-migracion-colombia 

Semana. (7 de agosto de 2018). Alerta por aumento de venezolanos en delincuencia cololmbiana. 

Obtenido de: https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-alerta-por-aumento-de-



 

 

47 

 

venezolanos-en-la-delincuencia-

colombiana/556251/#:~:text=La%20Fiscal%C3%ADa%20inform%C3%B3%20que%20e

ntre,capturas%20de%20venezolanos%20en%20flagrancia.&text=No%20obstante%2C%

20lo%20que%20s%C3%AD,el%20de%20la%20delincuencia%20com%C3%BAn. 

Splinder, W. (2019). Las personas venezolanas arriesgan sus vidas por buscar ayuda en Colombia. 

[ACNUR]. Obtenido dehttps://www.acnur.org/noticias/noticia/2019/4/5ca7819b4/las-

personas-venezolanas-arriesgan-sus-vidas-y-sus-extremidades-por-buscar.html:  

OIM. (s.f.). Glosario sobre migración. Derecho internacional sobre migración. No. 7. (R. 

Perruchoud, Ed.) Obtenido de https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


