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Informe sobre integración económica

¿Cómo va la integración  
económica de la población  

migrante y refugiada en Colombia?
 La responsabilidad de integrar a la población migrante en el país corresponde a  

múltiples actores y depende, en parte, de su articulación. El sector privado, como uno de ellos,  
es fundamental para el aprovechamiento del capital humano, la creación de fondos  

para el emprendimiento y la inclusión financiera. 
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 1 Con la implementación del ETPV, los migrantes y refugiados venezolanos que se encontraban en el país a 31 de enero de 2021 y aquellos que ingresen sellando su  
pasaporte hasta los dos años posteriores a la entrada en vigor del Estatuto podrán permanecer en el país y ejercer cualquier actividad legal durante 10 años.

  2 El Observatorio del Proyecto Migración Venezuela y la Fundación Ideas para la Paz agradecen de manera especial a: ACRIP, la Cámara Colombo Venezolana, ProBarranquilla,  
ProSantander, la ANDI Seccional Norte de Santander, la Cámara de Comercio de La Guajira, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Cámara de Comercio de Putumayo, la Federación  

Nacional de Cacaoteros, ProPacífico, FENALCO Atlántico y en general a todos los entrevistados y organizaciones por su tiempo y disposición para responder a las entrevistas,  
así como por la difusión del sondeo. 

M ás de 1,7 millones de ciudada-
nos venezolanos se encontraban 
en Colombia en enero de 2021, 

según reportes de Migración Colombia. 
De ellos, el 56,4 % se encontraba en condi-
ción migratoria irregular, lo cual les impide 
emplearse en actividades formales, afiliar-
se a salud y pensiones, acceder al sistema 
financiero o incluso graduarse en el siste-
ma educativo, entre otras. Las estimaciones 
realizadas para este mismo periodo por el 
Observatorio del Proyecto Migración Ve-
nezuela, con base en cifras de la Gran En-
cuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), reflejan que 6 de cada 
10 migrantes y refugiados se encontraban 
trabajando; no obstante, 9 de cada 10 lo ha-
cían en la informalidad.

Dada esta situación, a partir de mayo de 
2021 y gracias a la expedición del Estatuto 
Temporal de Protección de Migrantes Ve-
nezolanos (ETPV)1, el Gobierno nacional 
empezó el registro para otorgar el Permiso 
Especial de Protección (PPT) a todos los 
migrantes y refugiados residentes en Co-
lombia que no cuentan con una visa o esta-
tus de refugio. Esta medida, entre otras co-
sas, busca solucionar parte de los problemas 
del estatus migratorio irregular, entre ellos, 
el acceso al mercado laboral colombiano.

Sin embargo, la integración sociolaboral 
de la población migrante requiere también 
apoyo de otros actores como, por ejemplo, 
del sector empresarial. Este juega un rol cen-
tral en la generación de empleo, la creación 
de fondos que facilitan el emprendimiento y 
la inclusión financiera, entre otros. Además, 
propician entornos de gobernanza, confian-
za y convivencia durante los procesos de 
construcción de paz e integración migratoria 
(FIP & Fundación COMPAZ, 2021).

Hasta el momento, varias empresas y fun-
daciones se han sumado a diferentes inicia-
tivas. Muestra de ello es la Primera Cumbre 
Empresarial Latinoamericana sobre Refugia-
dos, realizada en Nueva York en 2019 y lidera-
da por la ONG Tent Partnership for Refugees y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
En ella, 22 empresas se comprometieron a 
crear 4.500 puestos de trabajo, apoyar 2.000 
negocios y mejorar el acceso a servicios esen-
ciales para más de 100.000 refugiados. 

También se encuentra la iniciativa 
JuntosEsMejor, desarrollada por el BID, 
USAID y más de 25 socios, a través de la cual 
se busca “identificar, financiar y escalar so-
luciones innovadoras, provenientes de cual-
quier parte del mundo, que pudieran mejorar 
la vida de los migrantes y refugiados vene-
zolanos y sus comunidades receptoras en 
la región” (López Gross et al., 2021). Estas 

buenas prácticas constituyen un ejemplo 
del interés del empresariado por fomentar y 
promover espacios de inclusión orientados 
a la población migrante y refugiada. 

En 2019, en la Reunión de Ministerios de 
Trabajo de América Latina, se redactó un do-
cumento donde se identificaron siete princi-
pales retos enfrentados en la región para la in-
tegración sociolaboral: i) la regularización, ii) 
la inserción laboral, iii) la inclusión y el em-
prendimiento, iv) la inclusión financiera, v) el 
desarrollo económico local, vi) la promoción 
de convivencia y la prevención de la xenofo-
bia, y vii) la cooperación regional (Ministerio 
del Trabajo, 2019). Con las recientes medidas 
implementadas por el Gobierno colombiano 
se empieza a vislumbrar una solución al pri-
mer reto del listado, pero aún quedan varios 
de los otros frentes por resolver.

El flujo migratorio mixto proveniente 
de Venezuela trae importantes retos para 
Colombia, pero a la vez grandes oportuni-
dades que requieren del involucramiento de 
todos, en particular, del sector empresarial. 
Por esta razón, desde el Proyecto Migración 
Venezuela (PMV) y la Fundación Ideas Para 
la Paz (FIP) se realiza una investigación con 
el fin de indagar y difundir las percepcio-
nes, posturas y acciones del sector empre-
sarial2 frente a la inclusión socioeconómica 
de los migrantes y refugiados venezolanos. 
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Este estudio genera un primer acerca-
miento sobre las potencialidades del proceso 
de integración de la población migrante y 
refugiada, dado que actualmente no existe in-
formación sobre la percepción del empresa-
riado a nivel nacional en los temas descritos. 
Con los resultados de este análisis se plantea-
rán recomendaciones para el involucramien-
to de las empresas y entidades públicas en el 
proceso de inclusión socioeconómica e inte-
gración social de los migrantes y refugiados. 

Para tal fin se utilizaron dos métodos de 
investigación: uno cuantitativo, a través de un 
sondeo, y otro cualitativo, por medio de entre-
vistas a profundidad. El sondeo, dirigido al sec-
tor empresarial, permitió conocer su percepción 
y participación en el proceso de integración eco-
nómica y productiva de la población migrante y 
refugiada. Por su parte, las entrevistas realizadas 
a actores clave en la temática migratoria (empre-
sarios, cooperación internacional, organizacio-
nes de la sociedad civil, fundaciones, funciona-
rios locales, académicos, entre otros) indagaron 
acerca de sus percepciones y recomendaciones 

frente a los procesos de integración económica 
y generación de oportunidades laborales para 
la población migrante y refugiada y las barreras 
que se han encontrado durante este proceso.

A continuación, se explica la metodolo-
gía utilizada para el sondeo y las entrevistas, 
así como el análisis realizado a partir de sus 
resultados sobre i) los imaginarios que hay 
acerca de los migrantes y refugiados, ii) la 
percepción sobre el proceso de integración, 

iii) la percepción acerca de las medidas to-
madas por el Gobierno nacional para tratar el 
fenómeno migratorio y iv) las acciones e ini-
ciativas empresariales que promueven la inte-
gración. Finalmente, se generan algunas reco-
mendaciones al sector público y empresarial 
con respecto al involucramiento del empresa-
riado en el proceso de inclusión socioeconó-
mica e integración social de los migrantes y 
refugiados venezolanos en Colombia.

La migración es un fenómeno que, hoy en día, presenta un auge 
jamás antes visto. Según la OIM, a junio de 2019 el número 
de	migrantes	internacionales	era	de	aproximadamente	272	
millones a nivel mundial, lo cual supuso un aumento de 51 
millones con respecto a 2010. Este movimiento de personas 
de su país natal a otro es causado por diferentes factores, 
dentro de los cuales se encuentran los climáticos, la 
búsqueda de mejores oportunidades laborales y la necesidad 
de un goce efectivo de derechos (OIM, s.f.).

En el caso de la migración venezolana, ocasionada por la 
crisis económica, política y social del vecino país, se habla de 
una	 migración	 mixta,	 pues	 incluye	 a	 migrantes	 económicos,	
población retornada y solicitantes de refugio. En su mayoría, 
los	venezolanos	que	migraron	lo	hicieron	con	el	fin	de	encontrar	
mejores oportunidades económicas y, paradójicamente, en la 
actualidad presentan condiciones socioeconómicas complejas, 
debido a que una gran cantidad de ellos vive en condiciones de 
pobreza y presenta mayor probabilidad de desempleo que los 
colombianos (Banco Mundial, 2018).

Sumado	a	lo	anterior,	el	contexto	colombiano	cuenta	con	
dinámicas	de	conflicto	armado	desde	hace	más	de	60	años,	
lo cual promovió movimientos de emigrantes colombianos 
que fueron recibidos por otros países de Latinoamérica 
(Ramos & Rodríguez, 2019) y consolidó a Colombia como 
un	país	expulsor,	mas	no	receptor	de	personas.	A	pesar	de	
encontrarse en un proceso de construcción de paz, el país 
presenta unos retos adicionales a los que se podrían dar en 
cualquier otro que reciba una migración masiva.

Con relación a este punto, históricamente, la paz se ha 
definido	 en	 relación	 con	 el	 concepto	 de	 guerra	 o	 conflicto.	
Por lo tanto, la imagen más común que se tiene de la paz 

dentro	 de	 la	 filosofía	 política	 es	 un	 escenario	 en	 el	 cual	
las tensiones se resuelven sin violencia. Sin embargo, el 
sociólogo	y	matemático	noruego	Johan	Galtung	(1969,	citado	
en FIP, 2021a) resaltó la relación directa que tiene la paz con 
la teoría del desarrollo, al hacer una distinción entre la “paz 
negativa”  que supone la eliminación de la violencia directa  
(física, verbal o psicológica)—, la “paz positiva” —que abarca 
la ausencia de la violencia estructural (aquella inherente a la 
explotación	 y	 represión	 de	 los	 sistemas	 sociales,	 políticos	
y económicos)— y la violencia cultural, entendida como los 
aspectos	de	la	cultura	en	el	ámbito	simbólico	que	justifican	la	
violencia directa o estructural.

Así, desde la perspectiva de la paz positiva de Galtung, 
esta se traduce en “justicia social”, un concepto que se 
puede entender como:

Cuadro 1. Migración, paz y sector empresarial

ILUSTRACIÓN 1 - TRIÁNGULO  
DE LA VIOLENCIA DE GALTUNG

VIOLENCIA CULTURAL
Actitudes

VIOLENCIA ESTRUCTURAL
Negación de necesidades

VIOLENCIA DIRECTA
Comportamientos

VISIBLE VISIBLE

INVISIBLE INVISIBLE

Fuente: Galtung, 1969
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…el deber del Estado social de 
derecho, de garantizar o distribuir 
unos recursos mínimos (a través 
de derechos, servicios, subsidios, 
etc.),	con	el	fin	de	que	todas	las	
personas puedan realizar su plan 
de vida en condiciones dignas, 
adoptando	acciones	afirmativas	
para que, especialmente 
aquellos en situación de pobreza, 
discriminación, marginalidad o 
vulnerabilidad gocen de iguales 
oportunidades para lograrlo 
(Pérez-Garzón, 2019).

Entendida así, la construcción 
de paz es un proceso que involucra, 
además del cese de la violencia, la 
garantía de condiciones dignas de 
vida para poblaciones vulnerables y 
el desarrollo económico, entre otros 
aspectos (Vargas, 2014, en FIP, 2021a). Es por eso que la 
visión amplia de construcción de paz permite incluir no 
solamente a las poblaciones históricamente vulnerables, 
como	las	víctimas	del	conflicto,	sino	también	a	la	población	
migrante y refugiada.

Dicho proceso debe contar con el involucramiento activo 
de todos los sectores sociales para tener resultados positivos. 
Dentro de estos, el sector empresarial es considerado un actor 
clave debido a sus recursos, conocimientos y habilidades 
administrativas que lo hacen “un socio sin igual” (Rettberg 
& Rivas, 2015, en FIP 2021a). Además, el hecho de que las 
empresas participen en procesos de construcción de paz 
también puede tener como motivación la sostenibilidad de sus 
negocios,	puesto	que	la	consolidación	de	ambientes	pacíficos	
impacta positivamente en la operación de las empresas, según 
lo muestra el informe “Better Business Better World”	(2017)	y	
el Foro Económico Mundial. Allí también se evidencia que, en 
los	últimos	años,	los	riesgos	de	las	empresas	han	pasado	de	
ser	económicos	y	financieros	a	sociales,	medioambientales,	
geopolíticos y tecnológicos (FIP, 2021). 

Por otra parte, la contribución de las empresas en 
procesos	de	consolidación	de	ambientes	pacíficos	conlleva	
retribuciones en términos reputacionales (buen nombre), 
lo cual atrae a potenciales nuevos consumidores, y un 
mejor relacionamiento con sus distintos grupos de interés 
(Rettberg y Rivas, 2015; Otzle et al. 2009, en FIP 2021a).

Así, muchas empresas colombianas han reconocido 
las potencialidades que trae aportar a la construcción de 
paz y lo han realizado de distintas formas, que van desde la 
generación de oportunidades económicas para poblaciones 
que han sufrido los efectos de la guerra hasta la generación de 
confianza	en	entornos	afectados	por	el	conflicto,	entre	otras	
acciones. Muestra de ello son los aprendizajes del sector 
productivo en materia de construcción de paz que la FIP 
documentó en conjunto con la Fundación COMPAZ (2021), a 
partir de los casos de empresas como Selva Nevada e Impulse 
Travel, las cuales construyeron su modelo de negocio con base  

en el fortalecimiento de iniciativas productivas de comunidades 
que, en algunos casos, se encuentran en entornos afectados 
por	el	conflicto.

Entendiendo la paz desde la visión de “paz positiva”, 
estrechamente ligada a la promoción de sociedades justas, 
pacíficas	e	inclusivas	(FIP,	2021),	algunas	de	estas	acciones	
que las empresas desarrollan con enfoque en la construcción 
de paz se pueden replicar en los procesos de integración 
de la población migrante, especialmente las relacionadas 
con la generación de empleo, apoyo y fortalecimiento de 
los emprendimientos y acciones que faciliten su inclusión 
financiera,	entre	otras.	

En este sentido, muchas de las situaciones adversas a las 
cuales	se	enfrentan	los	migrantes	al	llegar	al	país	(exclusión	
laboral, inaccesibilidad al sistema financiero, a seguridad 
social, a servicios básicos, entre otros) posibilitan un 
estado de violencia que genera pobreza, rompe la cohesión 
social y agrava la vulnerabilidad de esta población (Millán 
et al. 2018). No obstante, la acción del sector empresarial 
con enfoque de inclusión socioeconómica —que va más 
allá de la mera generación de empleo— contribuye a la 
construcción de paz y a la mitigación de los efectos de la 
crisis migratoria, por lo cual se puede afirmar que los dos 
fenómenos están relacionados, especialmente en el ámbito 
de las soluciones que dan respuesta a los problemas que 
más aquejan a esta población. 

La	 integración	 socioeconómica	 exitosa	 y	 sostenible	
de los migrantes solo se podrá dar si se garantizan tanto 
las condiciones materiales (garantía de derechos, acceso 
a servicios, oportunidades económicas y un marco legal 
claro) como las relacionales  (mayores niveles de empatía 
y	 confianza,	 rompimiento	 de	 estereotipos	 e	 imaginarios	
negativos, realización de espacios de interacción y diálogo e 
inclusión con enfoque de género), y si el empresariado está 
llamado a participar, ya que las oportunidades que puede 
generar este sector, tanto en el ámbito económico como  
en	el	relacional,	traen	beneficios	para	sus	negocios.
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PERCEPCIÓN DEL SECTOR PRIVADO  
Y OTROS ACTORES SOBRE EL PROCESO 
DE INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE Y REFUGIADA
Con el objetivo de indagar acerca la integra-
ción económica y productiva de la población 
venezolana en Colombia, el PMV y la FIP le-
vantaron información a través de dos ejerci-
cios realizados en paralelo: 

• Sondeo web a empresarios
Entre el 1.º de marzo y el 26 de abril de 2021 
se realizó un sondeo virtual a 118 empresarios 
y personal relacionado con gestión humana de 
empresas vinculadas a diferentes sectores eco-
nómicos y regiones del país. Por sexo, el 55,4 % 
de las respuestas fueron de mujeres, el 44,9 % 
de hombres y un 1,7 % de personas que no se 
categorizan como hombres o mujeres. 

El sondeo no es representativo del universo 
de las empresas del país, sin embargo, permite 
analizar la percepción de los empresarios sobre 
el proceso de integración sociolaboral de la po-
blación migrante en Colombia y conocer acerca 
de las estrategias de inserción laboral generadas 
tanto por el sector público como privado.

El sondeo fue diligenciado por personas 
en diferentes cargos al interior de las empre-
sas, principalmente puestos gerenciales, con 
el 28 % de directivos (22 %), de gestión hu-
mana (20,3 %) y representación legal o pre-
sidencias (15,3 %).

Las empresas encuestadas se ubican en di-
ferentes ramas de actividad (Gráfico 2); prin-
cipalmente, son manufactureras, con 21,2 %, 
y de servicios estatales, sociales, personales 

GRÁFICO 1 - CARGO OCUPADO EN LA  
EMPRESA DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL SONDEO 

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de 
Integración Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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GRÁFICO 2 - SECTORES EN LOS QUE SE DESARROLLAN LAS EMPRESAS

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de 
Integración Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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Industrias manufactureras 21,2 %

e internacionales, con 12,7 %. Asimismo, las 
empresas participantes en el sondeo tienen 
diferentes tamaños: el 28 % son pequeñas 
empresas, el 25,4 % microempresas, el 20,3 % 
medianas empresas, el 10,2 % grandes empre-
sas, el 9,3 % multinacionales y un 6,8 % orga-
nizaciones gremiales o asociaciones.

• Entrevistas
Así mismo, como ejercicio complementario al 
sondeo, se realizaron 17 entrevistas a expertos 
y representantes de diferentes sectores socia-
les, con el objetivo de conocer sus perspectivas 
frente al fenómeno migratorio venezolano y las 
implicaciones que este puede traer para el país.
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Dichas entrevistas fueron realizadas entre el 
9 de marzo y el 27 de abril de manera virtual 
y bajo un formato semiestructurado, el cual 
estaba organizado bajo cuatro componentes 
de investigación: imaginarios sobre migrantes, 
integración socioeconómica, medidas institu-
cionales para tratar el fenómeno migratorio y 
acciones e iniciativas empresariales.

Los actores entrevistados pertenecen  
a las siguientes organizaciones:

Centros de pensamiento
Dejusticia

Fedesarrollo

Empresa
Monómeros

Experto internacional
Oxfam

Fundaciones empresariales
Fundación Carvajal
Fundación Corona

Gremios
ACRIP

Cámara Colombo Venezolana
Cámara de Comercio de Cúcuta

ProBarranquilla

Organizaciones de cooperación  
internacional
ACDI/VOCA

USAID

Organizaciones internacionales
ACNUR

TENT Partnership

Organización de la sociedad civil
De Pana Que Sí/Club Venezolanos  

en Barranquilla

Sector público
Alcaldía de Barranquilla
Ministerio del Trabajo

A lo largo del documento se presentarán 
los resultados de ambas fuentes. Es importan-
te aclarar que la información aquí presentada 
no busca pasar por una generalización de la 
postura del sector empresarial frente al fenó-
meno migratorio. Al ser uno de los prime-
ros ejercicios de este tipo, el objetivo de este 
informe es brindar algunos indicios sobre la 
postura del sector empresarial frente al fenó-
meno migratorio venezolano.

IMAGINARIOS SOBRE  
LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS
Históricamente, Colombia ha sido un país de 
emigrantes, por lo cual la inmigración masiva 
de venezolanos generó un gran impacto en la 
sociedad colombiana, que no estaba prepa-
rada para convertirse en una comunidad de 
acogida. Así, algunas creencias y mitos sobre 

esta población han conformado imaginarios 
sociales sobre los venezolanos, los cuales han 
variado según las olas migratorias, siendo la 
última la que ha despertado un mayor recha-
zo en la población de acogida. Ejemplo de 
ello se muestra en las redes sociales, donde 
un 33,1 % de los usuarios colombianos mos-
tró sentimientos negativos sobre la migración 
desde Venezuela durante el año 20203.

Esta situación no es exclusiva del contexto 
colombiano, pues se repite en países que es-
tán acogiendo a población migrante, como 
los europeos. Según Raphael Shilhav, asesor 
en política migratoria de la Unión Europea 
en Oxfam International, muchos de los ha-
bitantes del viejo continente esperan que los 
migrantes se conviertan en europeos, “lo cual 
no es el caso, porque hay diferentes culturas, 
religiones… Está mal esperar que alguien 
cambie completamente su vida solo porque 
han cambiado de lugar”. A esto se le suma la 
idea de que los migrantes les quitan los pues-
tos de trabajo a los nacionales, hacen que se 
reduzcan los salarios al aceptar trabajar por 
un menor precio que los nativos, entre otras 
percepciones que han demostrado ser erró-
neas según diversos estudios4.

Estos imaginarios terminan generando 
discriminación en la cotidianidad. De acuer-
do con datos de la Encuesta de Calidad de 
Vida e Integración de los Migrantes Venezo-
lanos en Colombia del Observatorio del PMV, 
a finales de 20205 el 53,6 % de la población 
migrante venezolana se había sentido discri-
minada por su nacionalidad, principalmente 
en la calle (34,3 %), al buscar empleo (28,6 %) 
o en su lugar de trabajo (18,6 %)6. Sin embar-
go, los resultados del sondeo a empresarios 
revelan que los estereotipos sobre la pobla-
ción migrante y refugiada pueden ser tanto 
positivos como negativos.

 3 Ver informe: “Evolución de la percepción de la 
migración en redes sociales”. https://migravenezuela.com/

web/articulo/evolucion-de-la-percepcion-en-redes-socia-
les-sobre-la-migracion-venezolana-2020/2319

 4 Ver informe: “El mercado laboral de los inmigrantes 
y no inmigrantes. Evidencia de la crisis venezolana de refu-

giados”. https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1119

 5 Ver presentación: https://migravenezuela.com/
web/articulo/encuesta-de-calidad-de-vida-e-integra-

cion-de-los-migrantes-venezolanos-en-colombia/2563

 6 Ver visualización sobre los resultados del informe: 
“¿Cómo ha evolucionado la percepción en redes sociales 

sobre la migración desde Venezuela en 2020?”
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Al preguntarles a los participantes del son-
deo las tres primeras palabras que utilizarían 
para describir a un migrante venezolano, se 
destacan términos como oportunidad, supe-
ración, trabajadores y emprendedores (Ilustra-
ción 2). Asimismo, palabras como necesidad, 
vulnerabilidad y discriminación revelan que 
los empresarios y el personal de gestión hu-
mana son conscientes de la situación que viven 
muchos migrantes y refugiados en el país. Es-
tos resultados coinciden con los de un análisis 
de medios realizado por la FIP en 2019, en el 
cual se evidencia la aparición de un nuevo dis-
curso que muestra al migrante como víctima, 
al retratar las duras condiciones bajo las cuales 
se encuentra esta población en el país; esto ha 
funcionado como un incentivo para la ayuda 
humanitaria por parte de diferentes países y 
organizaciones (FIP, 2019). 

Por su parte, términos como inseguridad, 
pobreza y desempleo destacan dentro de las 
percepciones negativas frente a los migrantes 
y refugiados en Colombia, imaginarios que 
también podrían estar influenciando la per-
cepción y el proceso de integración de esta 
población en el sector productivo. Datos de 
la encuesta Colombia Opina, realizada por 
Invamer en abril de 2021, muestran que el 
64,1 % de los colombianos cuenta con una 
opinión desfavorable de los venezolanos que 
han llegado a Colombia para quedarse, lo cual 
puede estar vinculado a estas visiones de los 
migrantes y refugiados.

ILUSTRACIÓN 2. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA A LOS  
MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS EN COLOMBIA?

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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• Influencia del contacto  
cercano y la confianza hacia la 
población migrante y refugiada
En un estudio realizado por el Observatorio 
del PMV en abril de 2021 se evidenció que la 
confianza de los colombianos hacia la población 
migrante, así como el contacto cercano, aumen-
tan la empatía7. Incluso en medio de coyuntu-
ras difíciles como la que ha dejado la pande-
mia de covid-19, los resultados suelen ser más 
positivos al presentarse estos dos factores.

De acuerdo con los resultados del sondeo, 
el 72 % de los encuestados tiene contacto 
cercano con la población migrante bajo dife-
rentes contextos (Gráfico 3a). A pesar de ello, 
solo el 27,1 % confía en la población migrante 
y refugiada, un 44,9 % ni confía ni desconfía 
y un 23,7 % no tiene confianza en esta pobla-
ción (Gráfico 3b).

Cuando se pregunta por las principales con-
secuencias de no integrar a esta población, el 
36,4 % contestó que el aumento de la crimina-
lidad e inseguridad sería el principal problema; 
un 27,1 % considera que sería el aumento de la 
pobreza y el 15,3 % el rechazo o xenofobia. 

Estos resultados se pueden explicar, en 
gran medida, por la falta de información y 
los prejuicios que existen hacia la población 
migrante y refugiada. Al contar con poca 
información sobre sus características, la po-
blación de acogida construye una imagen de 
este grupo a partir de las noticias y opiniones 
promovidas en medios de comunicación y re-
des sociales que, en Colombia, generalmente 
muestran al venezolano/a como generador/a 
de desorden y delincuente (FIP, 2018).

Gráfico 3A - ¿Qué relación o contacto tiene con la  
población migrante y refugiada que vive en Colombia? 

GRÁFICO 3  - CONFIANZA Y CONTACTO CERCANO

Gráfico 3B - ¿Qué tanta confianza le genera  
la población migrante y refugiada venezolana?

72 % tiene contacto cercano

27,1 %

23,7 %

28,0 %

14,4 %

11,0 %
9,3 % 9,3 % 8,5 % 7,6 %

5,9 % 5,9 %

Ninguna

Empleado/a
Amigo/a

Familiares cercanos

Vecino/a

Compañero/a de tra
bajo

Empleador

Familiares lejanos
Otros

Me genera 
mucha  

confianza

Me genera 
confianza

No me genera 
ni confianza ni 
desconfianza

Me genera 
poca confianza

No me genera 
ninguna  

confianza

NS / NR

7,6 %

19,5 %

44,9 %

14,4 %
9,3 %

4,2%

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración Económica 
de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.

 7 Ver boletín: “CONFIANZA: una de las claves de la 
integración de los migrantes”. https://s3.amazonaws.com/

semanaruralvzla/documentos/1620753302_boletin_de_
percepcion_20211pdf 
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Sin embargo, según estudios realizados en 
2018 y 2019 por la FIP, los migrantes venezola-
nos no han impactado las condiciones de segu-
ridad en Colombia ni los índices delictivos. Al 
contrario, del 2018 al 2019 se dio un aumento 
en la victimización a venezolanos, que puede 
explicarse por el incremento del flujo migrato-
rio durante ese período (FIP, 2019).

Haciendo una comparación con el contexto 
europeo, se evidencia que la asociación entre 
migrantes y seguridad también se hace presente 
y se debe en gran parte a las narrativas que se 
manejan frente a ese tema. Shilhav expone que, 
debido a los atentados realizados por integran-
tes de grupos terroristas como ISIS, la población 
musulmana en general comenzó a sufrir fuertes 
estigmatizaciones, fueran migrantes o nacidos 
en territorio europeo. “Una vez estás hablando 
de un grupo de refugiados o migrantes, cual-
quier tipo de amenaza a la seguridad que está 
atado a una persona se ata de repente a todo el 
grupo, y todo el grupo es peligroso”. 

Por lo tanto, una solución que encontraron 
desde Oxfam fue evitar hablar de migración y se-
guridad como temas relacionados, debido a que 
las personas solo recuerdan los temas tratados y 
no lo que se habló sobre la relación entre estos.

GRÁFICO 4 - ¿CUÁL CREE QUE SERÁ LA PRINCIPAL CONSECUENCIA  
DE NO INTEGRAR A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA EN EL PAÍS?
Gráfico 4a. Consecuencias de no integrar a la población  
migrante y refugiada de acuerdo con los niveles de confianza

Total de encuestados
Mucha confianza / me genera confianza

Ni confianza ni desconfianza 
Poca confianza / Ninguna confianza.

Aumento de la  
criminalidad e inseguridad

Incremento de la pobreza

Impacto negativo  
en la economía

Aumento del rechazo  
hacia la población  
migrante o xenofobia

Se generarán costos  
adicionales para el  
Estado colombiano

Otras

Ninguna

36,4 %
34,4 %

28,3 %
50,0 %

27,1 %
31,3 %

28,3 %
21,4 %

15,3 %
18,8 %

22,6 %

7,6 %
12,5 %

7,5 %

6,8 %
3,1 %

5,7 %
14,3 %

4,2 %

3,8 %
10,7 %

2,5 %

3,8 %
3,6 %

Gráfico 4b. Consecuencias de no integrar a la población migrante  
y refugiada de acuerdo con los niveles de contacto o cercanía 

Otras

Ninguna
Total de encuestados
No tiene ningún contacto cercano con migrantes

Sí tiene contacto cercano con migrantes

Aumento de la criminalidad  
e inseguridad

Aumento del rechazo hacia la 
población migrante o xenofobia

Impacto negativo  
en la economía

Se generarán costos adicionales 
para el Estado colombiano

Incremento de la pobreza

36,4 %
51,5 %

30,6 %

27,1 %
21,2 %

29,4 %

15,3 %
6,1 %

18,8 %

7,6 %
6,1 %

8,2 %

6,8 %
6,1 %
7,1 %

4,2 %
6,1 %

3,5 %

2,5 %
3,0%

2,4 %

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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Los migrantes son capital 
humano que hará crecer la 
economía

Es necesario facilitar el 
emprendimiento de los 
migrantes en Colombia

Los migrantes venezolanos 
les quitan el empleo a los 
colombianos

La migración es un 
fenómeno que llegó para 
quedarse

Con una transición democrática, 
los migrantes venezolanos retor-
narán a su país en el corto plazo

La migración venezolana es 
una amenaza para la seguridad 
ciudadana de los colombianos

Los migrantes son una  
carga para los servicios 
sociales del Estado

GRÁFICO 5 - AFIRMACIONES CON LAS QUE ESTÁ MÁS  
DE ACUERDO LOS ENCUESTADOS CUANDO PIENSAN EN UN  
MIGRANTE Y REFUGIADO VENEZOLANO

Gráfico 5a. Imaginarios según grado de  
confianza en la población migrante y refugiada

Total de encuestados
Mucha confianza / me genera confianza

Ni confianza ni desconfianza 
Poca confianza / Ninguna confianza.

28,0 %
43,8 %

30,2 %
10,7 %

22,0 %
25,0 %

22,6 %
17,9 %

21,2 %
21,9 %
22,6 %

14,3 %

9,3 %
0,0%

7,5%
17,9 %

8,5 %
3,1 %

9,4 %
14,3 %

7,6 %
6,3 %

1,9 %
21,4 %

3,4 %
0,0%

5,7 %
3,6 %

Los migrantes son capital 
humano que hará crecer la 
economía

Es necesario facilitar el 
emprendimiento de los 
migrantes en Colombia

Los migrantes venezolanos 
les quitan el empleo a los 
colombianos

La migración es un 
fenómeno que llegó para 
quedarse.

Con una transición democrática, 
los migrantes venezolanos retor-
narán a su país en el corto plazo

La migración venezolana es 
una amenaza para la seguridad 
ciudadana de los colombianos

Los migrantes son una carga 
para los servicios sociales del 
Estado

Gráfico 5b. Imaginarios según contacto cercano con la población migrante y refugiada

Total de encuestados

28,0 %
15,2 %

32,9 %

22,0 %
15,2 %

24,7 %

21,2 %
21,2 %
21,2 %

9,3%
18,2 %

5,9 %

3,4 %
6,1 %

2,4 %

7,6 %
12,1 %

5,9 %

8,5 %
12,1 %

7,1 %

De otro lado, cuando se preguntó a los 
empresarios sobre la afirmación con la que 
estarían más de acuerdo cuando piensan en 
un migrante o refugiado venezolano, solo 3 
de cada 10 consideran que los migrantes son 
capital humano que hará crecer la economía; 
2 de cada 10 creen que es necesario facilitar el 
emprendimiento por parte de los migrantes y 
refugiados y que la migración es un fenóme-
no que llegó para quedarse (Gráfico 5).

Los encuestados que tienen confianza y 
cercanía con esta población tienen imaginarios 
más positivos sobre las personas migrantes y 
refugiadas, especialmente vinculadas al im-
pacto económico favorable, en comparación 
con quienes no tienen confianza o contacto.

Frente a este tema, cabe resaltar que en 
varias entrevistas se hizo énfasis en los efec-
tos positivos de la migración venezolana, si 
fuera bien aprovechada: el incremento del 
consumo, el aumento del pago de impuestos 
por parte de la población migrante emplea-
da formalmente —por el denominado bono 
demográfico— y el mejoramiento de las con-
diciones de competencia en el mercado, entre 
otros. Este último punto hace referencia a la 
llegada de empresas como Polar y Farmatodo 
que, en palabras de un miembro de la Cámara 
Colombo Venezolana: 

…hicieron sus inversiones y manejaron 
y mejoraron sus condiciones de competen-
cia, pero además las opciones del consumi-
dor (…). Eso es bueno para el país, porque 
mejora la competitividad, la productividad 
y le da un mayor desarrollo a los sectores 
donde están interviniendo.

Estos beneficios se comprueban en los 
resultados de diferentes investigaciones. En 
Colombia, un estudio publicado por el Ban-
co de la República proyecta que la migra-
ción puede incrementar entre 0,18 y 0,33 
puntos porcentuales el PIB (Banco de la 
República, 2020), aproximación que coin-
cide con datos de la CEPAL y otras expe-
riencias migratorias alrededor del mundo. 
Al respecto, Alicia Bárcena, secretaria eje-
cutiva de la CEPAL, afirmó en un debate en 
la sede de la ONU llevado a cabo en febrero 
de 2019 que “en 2015, la contribución de los 
migrantes al PIB mundial fue de aproxima-
damente 6,7 billones de dólares equivalen-
tes al 9,4 % del PIB mundial”. 

Retomando el tema de la confianza, dado 
que la proximidad genera unos niveles de 
aceptación más altos frente a la población 
migrante y refugiada, es pertinente generar 
redes con la población de acogida. Frente a 
lo anterior, una investigadora de Dejusticia 
propone que: 

No tiene ningún contacto 
cercano con migrantes

Sí tiene contacto  
cercano con migrantes
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A través de diferentes mecanismos como 
la narrativa, las historias de trabajo co-
munitario, los proyectos en los barrios, se 
cree esa confianza entre las comunidades 
receptoras y la población migrante y refu-
giada que llega, porque sin eso no se va a 
poder construir unos lazos. No se va a po-
der construir tejido social, que es clave para 
que haya una efectiva integración.

Y este proceso no solo debe pasar por la 
población de acogida, sino por los demás sec-
tores sociales. Como lo expresa un miembro 
de ACDI/VOCA, la generación de confianza 
debe realizarse en las instituciones públicas, 
debido a que estas no contaban con una tradi-
ción de trabajo con población migrante y, en 
las empresas, para que no haya barreras en los 
procesos de contratación por la percepción 
negativa de quienes migraron.

Precisamente, la FIP ha liderado proce-
sos de transformación de relaciones basadas 
en prejuicios y estereotipos en contextos de 
operaciones empresariales significativas. Lo 
que se ha evidenciado en estos procesos es 
que la confianza entre los sectores sociales se 
fortalece cuando estos tienen la oportunidad 
de tener espacios de interacción y procesos de 
diálogo con propósitos claros, en los que es 
posible reflexionar sobre las posturas propias 
y construir nuevas narrativas del otro y del fu-
turo compartido (FIP, 2020a).

En ese sentido, una manera de potenciar 
la confianza recurrentemente nombrada por 

los entrevistados es el cambio en las narra-
tivas que se manejan sobre esta población y 
que se pase de un enfoque de migración como 
amenaza, al de migración como oportunidad. 
Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico de Barranquilla se afirma que la 
comunicación es un componente fundamen-
tal para la generación de confianza “porque 
el migrante tiene que verse proyectado en un 
territorio que lo recibe, que le permite sobre-
vivir, generar ingresos, darle de comer a su 
familia y hacer un proyecto de vida”.

Al respecto, las mediciones de confianza 
realizadas por la FIP en 33 municipios han 
arrojado que la principal causa de afectación 
de la confianza entre empresas, autoridades 
locales y comunidades está relacionada con la 
percepción de poca transparencia en la infor-
mación que se recibe del otro, lo cual dificulta 
la comunicación entre grupos sociales.

PROCESO DE INTEGRACIÓN:  
BARRERAS Y OPORTUNIDADES
Desde el año 2017, en el país se han emitido 
nueve resoluciones que permitieron expedir o 
renovar Permisos Especiales de Permanencia 
para la población venezolana que se encontra-
ba en el país. Si bien estas medidas promovie-
ron la formalidad y el acceso a educación y 
salud, más de la mitad de los migrantes y re-
fugiados no logró adherirse a estos permisos 
por no cumplir con algunas de las condicio-
nes, en especial, con la del pasaporte sellado. 
Con la expedición del nuevo Permiso Espe-

cial de Protección Temporal (PPT) a partir 
de mayo, se espera que la población migrante 
y refugiada venezolana pueda regularizar su 
estatus migratorio y así eliminar varias de las 
barreras que enfrentan en la actualidad.

• Articulación institucional
Aun así, al indagar acerca de las principales 
barreras para la integración de la población 
migrante y refugiada, más allá de los permisos 
o del estatus migratorio, cerca de 4 de cada 10 
encuestados consideran que el principal obs-
táculo es la falta de articulación institucional 
(Gráfico 6). Algunos expertos entrevistados 
coincidían en este punto, señalando que las au-
toridades locales no actuaban de manera coor-
dinada con el gobierno central y, por lo tanto, 
la implementación de la normativa se daba de 
manera lenta o no se daba. Esto, según el Ban-
co Mundial (2018), se debe a las limitaciones 
en los canales de comunicación entre los dis-
tintos niveles gubernamentales, pero también 
a la falta de capacidad por parte de los entes 
locales para afrontar la problemática.

Adicionalmente, las entrevistas permiten 
evidenciar que la falta de articulación institu-
cional es producto, entre otros factores, de la 
disponibilidad y acceso a la información frente 
al fenómeno migratorio. Esta barrera no solo 
dificulta la acción gubernamental de cara a la 
crisis de movilidad humana, sino que afecta 
procesos impulsados por el sector empresarial, 
especialmente los asociados con contratación 
de migrantes y refugiados (Sánchez y Munevar, 
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2020). En definitiva, la dificultad de acceso a 
la información permea a todos los actores in-
volucrados en el proceso de integración: insti-
tuciones públicas, empresarios, comunidad de 
acogida y población migrante y refugiada. 

A nivel institucional, los entrevistados 
afirmaron que existe una asimetría de infor-
mación entre los entes nacionales y los terri-
toriales, lo cual dificulta la aplicación unifor-
me de la legislación enfocada en dar respuesta 
a la crisis migratoria. Al respecto, el estudio 
económico de Colombia, publicado por la 
OCDE en 2019, hace énfasis en la importan-
cia de lograr una coordinación más eficaz 
entre los niveles gubernamentales y adminis-
trativos. Así, un proceso exitoso de integra-
ción implica una capacitación constante de 
los funcionarios públicos que se encuentran 
trabajando en el tema migratorio sobre las 
normativas y procedimientos relacionados.

De igual forma, tanto el PMV como la 
FIP han señalado en informes previos que 
la integración de la población migrante debe 
apostar por una articulación entre el nivel 
estatal central y las dinámicas de municipios 
y departamentos receptores (Garzón, 2020), 
así como por procesos de sensibilización y 
pedagogía desde las instituciones con traba-
jo previo en el tema de migración hacia otros 
sectores, como el empresarial.

A nivel de las empresas se hace evidente 
la falta de información y claridad frente a los 
canales y rutas de contratación, lo que dificul-
ta que las compañías interesadas en generar 
estos procesos de selección dentro de sus or-
ganizaciones avancen en su objetivo. Adicio-
nalmente, se crea un imaginario frente a la 
complejidad del proceso, lo cual puede desin-
centivar la integración socioeconómica de la 
población migrante y refugiada. Al respecto, 
diversas entrevistas señalaron la importancia 
de contar con información de caracterización 
de esta población que permita conocer quié-
nes son, qué estudios tienen y qué capacida-
des poseen, para poder integrarlos al aparato 
económico de forma provechosa. 

Ahora bien, tal y como afirma una investi-
gadora de la Cámara de Comercio de Cúcuta, 
el reto respecto a la información no corres-
ponde exclusivamente al Gobierno nacional. 
En realidad, la sociedad civil y el sector em-

El 34,7 % de los empresarios encuestados  
considera que la regularización es fundamental  

para el reconocimiento de derechos.

presarial juegan un papel primordial en la di-
vulgación de información sobre el fenómeno.

• Estatus migratorio
La regularización, fundamental para el reco-
nocimiento de derechos, fue elegida como 
la segunda barrera por el 34,7 % de los en-
cuestados. Como lo menciona una persona 
vinculada a USAID, el estatus migratorio 
regular es clave, puesto que genera una base 
para que los migrantes puedan acceder a los 
servicios estatales y a oportunidades econó-
micas dentro del mercado laboral formal: 

“sin regularización, creo que es casi imposi-
ble hablar de la integración”. 

Asimismo, según la Fundación Corona, el 
hecho de no contar con documentos de iden-
tificación vigentes hace que los migrantes y 
refugiados sean más propicios a aceptar tra-
bajos en la informalidad que, al no verse co-
bijados bajo un marco legal, se prestan para la 
realización de pagos menores a lo establecido 
en la normatividad, con jornadas más exten-
sas y, en general, condiciones laborales pre-
carias que en muchos casos los trabajadores 
locales no están dispuestos a aceptar.
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GRÁFICO 6 - ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS PRINCIPALES BARRERAS PARA  
LA INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA EN COLOMBIA?

La falta de articulación institucional,  
lo que impide que haya claridad sobre  
los programas o los procedimientos  
relacionados con la atención al migrante

Las dificultades para la regularización de 
la población migrante

La discriminación y xenofobia por parte 
de la comunidad de acogida a partir de 
imaginarios o desinformación

La falta de recursos del Estado colombiano 
para establecer programas de asistencia y 
atención humanitaria

La falta de oportunidades laborales

La creencia de que la migración venezolana 
es una responsabilidad exclusiva del  
Gobierno y de los migrantes

La falta de organización  
de la población migrante

La dificultad para que los migrantes accedan  
a información sobre servicios o derechos

La falta de oportunidades educativas

Otros

39,0 %

34,7 %

29,7 %

29,7 %

28,8 %

20,3 %

16,9 %

13,6 %

8,5 %

5,9 %

Además, el estatus migratorio irregular 
presenta repercusiones en las posibilidades 
que tiene el migrante y refugiado para crear 
emprendimiento en Colombia, pues deben 
acudir a terceros para registrar sus negocios, 
lo cual los expone a situaciones de riesgo o  
pérdida de su inversión. Incluso en los casos 
en los que los migrantes cuentan con estatus 
migratorio regular, se hace muy difícil crear 
negocios en Colombia. 

Según el Director Ejecutivo de la Cámara 
Colombo Venezolana, la legislación colom-
biana en materia fiscal, de inversión y de re-
quisitos fitosanitarios, entre otros aspectos, 
presenta muchas limitaciones: “hay barreras 
para el registro como empresarios… el solo 
hecho de ser reconocidos como personas ju-
rídicas para poder registrarse”.

• Discriminación y xenofobia
La discriminación aparece como una de las 
barreras que demanda la participación activa 
de todos los sectores estratégicos de la socie-
dad. De acuerdo con el sondeo, el 29,7 % de 
los encuestados está de acuerdo con que la 
discriminación y la xenofobia por parte de las 
comunidades de acogida hacia la población 
migrante y refugiada es una de las principales 
barreras para la integración (Gráfico 6).

En este aspecto, se resalta la discrimi-
nación presentada en algunos estamentos 
institucionales, la cual afecta el acceso de la 
población migrante a servicios de salud y edu-
cación, entre otros. Según una investigadora 
de Dejusticia, este es el caso de algunos niños 
y niñas migrantes y refugiados que, a pesar de 
contar con su derecho a la educación, ampa-
rado por la normatividad, no pueden ingresar 
a los colegios debido a que “algunos rectores, 
coordinadores y empleados exigen requisitos 
que no están en la ley. Lo que subyace a esa 
exigencia es una discriminación”.

• Otras barreras relacionadas  
con la documentación
Dentro de las barreras para la integración de 
la población migrante y refugiada señaladas 
por los entrevistados se encontró la carencia 
de documentos oficiales, especialmente de tí-
tulos académicos y certificados laborales. De-
bido a la crisis política, económica y social de 
Venezuela, muchas empresas han dejado de 
existir, imposibilitando la emisión de certifi-
cados laborales válidos en Colombia. 

Adicionalmente, muchos migrantes no 
cuentan con la posibilidad de volver a su 
país para realizar diferentes trámites. Esto 
se puede ver reflejado en que el 97,5 % de 
los venezolanos encuestados no han con-
validado sus títulos educativos y profesio-
nales en el país, según cifras que arrojó la 

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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Encuesta de Calidad de Vida e Integración 
de los Migrantes Venezolanos en Colombia 
del PMV, a diciembre 2020. A raíz de estas 
situaciones, mucho talento humano capa-
citado proveniente de Venezuela no puede 
insertarse en campos laborales afines a su 
experiencia y formación.

Los obstáculos mencionados anterior-
mente coinciden con lo señalado por el 
BID, la OIT y el Servicio Público de Empleo 
en un estudio de 2020. En este documen-
to se expone que algunas de las principales 
barreras que enfrentan los migrantes para 
acceder al mercado laboral son la docu-
mentación personal incompleta o irregular, 
la ausencia de normatividad para flexibili-
zar la convalidación de títulos y permisos 
de trabajo —entre otros documentos— y la 
baja sensibilización al sector empresarial en 
materia de contratación de migrantes (Sán-
chez y Munevar, 2020).

• Barreras de género
A todas las barreras descritas se suman fac-
tores que acentúan el nivel de vulnerabili-
dad de esta población, como aquellas des-
igualdades por género, especialmente en el 
mercado laboral8, y la violencia basada en 
género (VBG). 

Estas vulnerabilidades afectan a las mu-
jeres a nivel mundial y se han hecho más 
profundas en el contexto de la covid-19. 
Según la ONU, la pandemia ha generado 
impactos desproporcionados en la vida 
económica y productiva de las mujeres, la 
sobrecarga del trabajo de cuidado no re-
munerado, la salud sexual y reproductiva 
y la VBG. Estas afectaciones se hacen más 
profundas si las mujeres pertenecen a un 
grupo étnico, trabajan en la informalidad o 
cuentan con un estatus migratorio irregular 
(FIP, 2020; Guías Colombia, 2020).

En el sondeo, con respecto al mercado la-
boral, el 33,9 % de los encuestados cree que 
las mujeres migrantes enfrentan mayores 
cargas en tareas de cuidado y del hogar, lo 
que impide su acceso a empleos con ingresos 
remunerados. Además, el 31,4 % opina que 
las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan 
mayores riesgos de explotación laboral que 
sus colegas masculinos (Gráfico 7).

Un análisis realizado por una investiga-
dora de la FIP concuerda en este punto, al 
argumentar que las migrantes cuentan con 
más dificultades que sus pares hombres, so-
bre todo en el contexto de salud pública ac-
tual. Este cambio de panorama implicó que 
los sectores que presentaban mayor parti-
cipación de mujeres migrantes (servicios 
domésticos, hoteles, restaurantes y el co-
mercio al por menor) estuvieran cerrados 

GRÁFICO 7 - ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS PRINCIPALES 
DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LAS MUJERES MIGRANTES EN COLOMBIA 
PARA SU PROCESO DE INTEGRACIÓN?

Mayores cargas en tareas de cuidado y labores del 
hogar que impiden su acceso al mercado laboral con 
respecto a los hombres (cuidado de niños/as o de 
personas dependientes, cocinar, limpiar, etc.).

Estigmatización y discriminación

Mayores riesgos de explotación  
laboral que los hombres migrantes

Violencia sexual, intrafamiliar,  
física o psicológica

Dificultad para la regularización  
(p.ej. permisos para permanecer y  
trabajar de manera formal en el país)

Menores oportunidades laborales  
que los hombres migrantes

Acceso a salud (incluyendo  
salud sexual y reproductiva).

Dificultad para acceder a documentación 
(acceso a documentos de identidad)

Convalidación de títulos

Acceso a educación

No sabe

Acceso a vivienda

Otros

33,9 %

33,9 %

31,4 %

30,5 %

24,6 %

19,5 %

17,8 %

11,9 %

11,0 %

4,2 %

2,5 %

0,8 %

2,5 %

al público, impactando su estabilidad eco-
nómica. Además, a las mujeres migrantes y 
refugiadas que continuaron trabajando en 
el servicio doméstico, donde se destaca la 
baja remuneración y la alta informalidad 
laboral, se les exigió en muchos casos con-
tinuar sus labores sin garantías ni medidas 
de bioseguridad (Correa y Marín, 2020).

Por su parte, durante el confinamiento 
estricto por la pandemia, la VBG en pobla-
ción migrante y refugiada aumentó en un 
39,7 %, equivalente a 909 casos adiciona-
les (según cálculos del Observatorio PMV 
entre enero y septiembre de 2020 con base 
en información del SIVIGILA, del Ministe-
rio de Salud y Protección Social)9. Por esto, 
cabe resaltar que el 30,5 % de los encues-
tados considera que una de las principales 

dificultades que enfrentan las mujeres mi-
grantes y refugiadas es la violencia sexual, 
intrafamiliar, física y psicológica. Un 33,9 % 
considera también que la estigmatización 
y la discriminación impiden su proceso de 
integración y el 17,8 % también ve como di-
ficultad el acceso a la salud, incluyendo la 
sexual y reproductiva (Gráfico7).

 8 Ver informe: “Brecha de género de migrantes en el 
mercado laboral antes de la pandemia”. https://migrave-

nezuela.com/web/articulo/brechas-de-genero-de-los-mi-
grantes-venezolanos-en-colombia/2514  

(Observatorio Proyecto Migración Venezuela, 2021)
  

9 Ver boletín: “Violencia Basada en Género en el con-
texto de la migración venezolana”. https://migravenezuela.

com/web/articulo/violencia-de-genero-contra-migran-
tes-venezolanos-en-colombia/2493 

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.

https://migravenezuela.com/web/articulo/brechas-de-genero-de-los-migrantes-venezolanos-en-colombia/2514
https://migravenezuela.com/web/articulo/brechas-de-genero-de-los-migrantes-venezolanos-en-colombia/2514
https://migravenezuela.com/web/articulo/brechas-de-genero-de-los-migrantes-venezolanos-en-colombia/2514
https://migravenezuela.com/web/articulo/brechas-de-genero-de-los-migrantes-venezolanos-en-colombia/2514
https://migravenezuela.com/web/articulo/violencia-de-genero-contra-migrantes-venezolanos-en-colombia/2493
https://migravenezuela.com/web/articulo/violencia-de-genero-contra-migrantes-venezolanos-en-colombia/2493
https://migravenezuela.com/web/articulo/violencia-de-genero-contra-migrantes-venezolanos-en-colombia/2493
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• Promoción de la integración
Para los encuestados, lo más importante de 
un proceso de integración de población mi-
grante y refugiada es la promoción de opor-
tunidades económicas para quienes no las 
han tenido, con un 34,7 %. De igual forma, 
el 29,7 % considera que lo más importante 
es lograr que personas distintas puedan con-
vivir juntas en un mismo espacio libre de 
xenofobia y se promueva la diversidad. Ade-
más, el 20,3 % opina que es importante que 
se promueva la participación y el empode-
ramiento de grupos marginados (Gráfico 8).

En lo que concierne a la promoción de la 
integración, los resultados de las entrevistas 
reflejan distintas visiones sobre lo que sería 
una integración exitosa de esta población.

Por un lado, hay entrevistados que reco-
miendan, como medida urgente, la atención 
de las necesidades inmediatas de los migran-
tes. Organizaciones como ACNUR y Dejusti-
cia reconocen que muchas de estas personas 
necesitan, antes que cualquier otro apoyo, la 
asistencia humanitaria, ya que el hecho de en-
contrarse en condición migratoria irregular 
los hace susceptibles a no tener sus derechos 
debidamente garantizados y, por ende, a ser 
altamente vulnerables. “Es una población que 
necesita, primero, asistencia humanitaria; es 
una población que necesita restablecimiento 
de derechos" (ACNUR, 2021).

Por otro lado, algunos de los entrevista-
dos reconocen que se debe promocionar el 
acceso a empleo digno como medida para 
lograr una integración exitosa. No obstante, 
este acceso al empleo debe ser congruente 
con la realidad que están viviendo los vene-

GRÁFICO 8 - ¿PARA USTED QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE EN UN  
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA?

Promover oportunidades 
económicas para aquellos 
que no las han tenido.

Lograr que personas distintas puedan convivir 
juntas en un mismo espacio donde no haya 
xenofobia y se promueva la diversidad.

Promover la participación en la sociedad 
y el empoderamiento de grupos o  
minorías que han estado marginadas.

Reconocer los derechos de 
aquellas personas a las que 
les han sido vulnerados.

Otros

Todas las anteriores

Ninguna

34,7 %

29,7 %

20,3 %

8,5 %

4,2 %

1,7 %

0,8 %

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.

zolanos al momento de aplicar a una vacante 
laboral o de ser regularizados en el país. 

Asimismo, en la información recogida 
en las entrevistas se encontró que, para gran 
parte de los expertos, el proceso de integra-
ción de la población migrante cobra más 
fuerza cuando se acompaña con iniciativas 
que incluyan a la población de acogida, ya 
que no tener en cuenta a la población colom-
biana puede causar una acción con daño que 

dificulta el proceso de integración. En ese 
sentido, las iniciativas de integración ten-
drán mejores resultados al incentivar la crea-
ción de lazos sociales o el relacionamiento 
entre estas dos poblaciones. “La verdadera 
inclusión es cuando estemos todos com-
partiendo: población migrante, población 
colombiana, población de retornados y po-
blación colombiana de acogida” (Fundación 
Carvajal, 2021).
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MEDIDAS TOMADAS POR EL 
GOBIERNO NACIONAL FRENTE 
AL FENÓMENO MIGRATORIO
Además de la regularización mediante la 
expedición de Permisos Especiales de Per-
manencia, durante los últimos cinco años el 
Gobierno ha realizado importantes esfuerzos 
para la atención e integración de la población 
migrante y refugiada en los frentes de salud, 
educación, identificación, empleo y cuida-
do de menores, entre otros. Algunos de los 
resultados de la gestión migratoria de estos 
últimos años se presentan en la Ilustración 3.

Estos esfuerzos han significado para el Go-
bierno colombiano el replanteamiento de un 
marco normativo de política migratoria, antes 

ILUSTRACIÓN 3. RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS  
DE COLOMBIA FRENTE AL PROCESO MIGRATORIO

Fuente: Presidencia de la República, 2020. 

No cuenta con políticas 
suficientes para la regulari-
zación de los migrantes.

No ha tomado medidas 
para prevenir la estigmati-
zación o la xenofobia.

No ha destinado recursos 
para programas de atención 
a los migrantes.

No ha facilitado el ingreso 
de los migrantes al país.

No tiene una oferta de 
servicios básicos para los 
migrantes.

Afecta sensiblemente  
a los colombianos

Falta de control  
en las fronteras

Delega la responsabilidad 
de atención a los migrantes 
únicamente a los gobiernos 
locales y a la cooperación 
internacional.

Gráfico 9b. No ha sido el adecuado 
porque:

50,0 %

26,8 %

8,5 %

6,1 %

3,7 %

2,4 %

1,2 %

1,2 %

GRÁFICO 9 - ¿CONSIDERA QUE 
EL MANEJO DEL FENÓMENO 
MIGRATORIO HA SIDO EL 
ADECUADO DURANTE ESTOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
COLOMBIANO? 

Ha definido mecanismos de 
regularización migratoria 
que permiten la integración 
socioeconómica de  
migrantes venezolanos.

Ha facilitado el ingreso 
de los migrantes al país.

Ha incentivado la creación 
de oportunidades econó-
micas legales y formales 
para los migrantes.

Ha creado instituciones 
públicas y ha destinado 
recursos para la atención 
de los migrantes.

Todas las  
anteriores

44,4 %

30,6 %

11,1 %

11,1 %

2,8 %

Gráfico 9a. Sí ha sido  
el adecuado porque:

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en 
el Sondeo de Integración Económica de la Población Venezolana en 

Colombia, marzo-abril de 2021.

inexistente. Sin embargo, la mirada externa es 
crítica, pues solo el 30,5 % de los encuestados 
considera que el manejo del fenómeno migrato-
rio ha sido el adecuado desde su inicio. De ellos, 
el 44,4 % lo sustenta en la definición de meca-
nismos de regularización migratoria y el 30,6 % 
en la facilidad que se le ha dado a los migrantes 
y refugiados para ingresar al país (Gráfico 9a).

Por su parte, el 69,5 % de los encuestados 
no considera que la gestión del tema migra-
torio fuese adecuada, principalmente porque 
las políticas para la regularización no han sido 
suficientes (50 %) y porque delega la responsa-
bilidad de atender a los migrantes y refugiados 
únicamente a los Gobiernos locales y a la coo-
peración internacional (26,8 %) (Gráfico 9b).
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• Principales retos
Los empresarios consideran que los principa-
les retos que enfrenta el Gobierno son aque-
llos relacionados con la articulación entre los 
diferentes niveles institucionales y las enti-
dades relacionadas con esta temática (50 %), 
con la falta de recursos para la atención de la 
población migrante y refugiada (37,3 %), la 
regularización (26,3 %) y la falta de capacidad 
para controlar el paso de migrantes y refugia-
dos en frontera (25,4 %) que, dada su dimen-
sión, es porosa y difícil de controlar. 

Ahora bien, la falta de recursos no refiere 
exclusivamente a los económicos. Algunos 
entrevistados resaltan limitaciones en recur-
sos técnicos y humanos, debido a la inexpe-
riencia de Colombia en el manejo de recep-
ción masiva de migrantes.

Otros retos mencionados por los empre-
sarios son los relacionados con la difusión 
de programas de apoyo a migrantes y refu-
giados, situaciones no contempladas como la 
pandemia o el aumento inesperado de flujos 
migratorios, y la falta de información para 
la creación de nuevos programas de ayuda 
orientados a esta población (Grafico 10).

• Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos (ETPV)
La expedición del EPTV es una medida sin 
precedentes que marca un cambio de enfo-
que institucional sobre la migración, pasan-
do de la asistencia humanitaria y las solu-
ciones a corto plazo a la concepción de este 
fenómeno como una potencialidad para el 
país, generando una garantía de estatus mi-
gratorio por 10 años. 

Además, el hecho de que contemple un 
componente de caracterización socioeco-
nómica atiende a las demandas de diferen-
tes sectores para contar con mayor claridad 
sobre el perfil de los migrantes y refugiados 
que residen en el país, lo que permite impul-
sar el aprovechamiento de sus habilidades. 

En el ámbito correspondiente al sector 
empresarial, el ETPV presenta dos ventajas 
clave: en primer lugar, facilita el acceso a cré-
dito y a una cuenta bancaria, cuestión que 
facilita el pago de salarios a migrantes y, por 
lo tanto, su contratación por parte del em-
presariado nacional. En segundo lugar, y en 
clave de la apuesta que la FIP y el PMV han 
realizado respecto al papel de la confianza en 
la transformación de las relaciones, el ETPV 
es un documento que genera más seguridad 
y confianza del empresario frente al migran-
te, pues le permite corroborar su identidad y 
situación migratoria.

Aunque la medida es reciente, el 40,7 % 
de los encuestados en el sondeo sabe de qué 
se trata y cerca de la mitad de ellos (45,8 %) 

GRÁFICO 10 - ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LOS 
PRINCIPALES RETOS PARA LA ATENCIÓN DEL FENÓMENO 
MIGRATORIO POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL? 

Falta de articulación entre diferentes 
niveles de gobierno (local, departamental 
y nacional) y entre diferentes instituciones 
que manejan el tema migratorio.

Recursos limitados para la atención  
a población migrante.

Regularización de la población migrante.

Falta de capacidad para controlar  
el paso de migrantes en la frontera.

Falta de difusión de programas y acciones 
que apoyen a la población migrante.

Posible aumento de flujos migratorios  
una vez se abra la frontera. 

Falta de información para crear 
programas de atención dirigidos a 
población migrante.

Otros

Falta de flexibilización de requisitos para  
el acceso a empleos u ofertas estatales.

Aparición de fenómenos (pandemia, desastres 
naturales, etc.) que cambien la agenda de 
prioridades y destinación de recursos en la 
atención de poblaciones vulnerables del país.

50,0 %

37,3 %

26,3 %

25,4 %

14,4 %

13,6 %

11,0 %

10,2 %

9,3 %

6,8 %

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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ha pensado contratar a migrantes y refugia-
dos venezolanos en el contexto del ETPV. 
No obstante, el 54,2 % de los que conocen este 
nuevo permiso consideran que no es suficien-
te para que los migrantes y refugiados tengan 
mayores oportunidades de acceso a empleos 
formales (Gráfico 11).

Al respecto, un miembro de la junta directi-
va de Monómeros, firma de capital venezolano 
implantada en Colombia, afirma que: 

Es importante que los empresarios tengan 
acceso a la información, que a través de 
las cámaras que los agrupan o a través de 
los gremios donde están afiliados tengan 
espacios de discusión donde conozcan las 
características de la población migrante 
y que, de manera natural, entiendan que 
tienen allí una oportunidad.

Ahora bien, el ETPV constituye una apuesta 
innovadora y de gran envergadura que no está 
exenta de múltiples desafíos en su proceso de 
implementación. Los diferentes perfiles entre-
vistados coinciden en señalar que la iniciativa 
representa un reto en materia de garantizar las 
condiciones de conectividad para que la pobla-
ción migrante pueda realizar un registro exitoso 
en la plataforma. De igual forma, otros de los 
retos dentro de la implementación del ETPV se 
dan en las modificaciones y ajustes normativos 
requeridos para su aplicación (p. ej. visado, resi-
dencia, aceptación del Permiso por Protección 
Temporal (PPT) en los sistemas existentes, entre 

¿Sabe usted qué es  
el Estatuto Temporal de 

Protección para migrantes 
venezolanos (ETPV)  

anunciado recientemente  
por el Gobierno nacional?

Con el reciente anuncio del Estatuto 
Temporal de Protección para migrantes 
venezolanos, ¿usted piensa contratar a 
migrantes venezolanos a corto plazo?

¿El ETPV es una medida suficiente para  
que los migrantes tengan mayores oportunida-

des de acceso a empleos formales?
40,7 %

59,3 %

45,8 %

54,2 %

54,2 %

45,8 %

No

Sí

Sí

Sí

No

No

GRÁFICO 11 - CONOCIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL ACERCA DEL ETPV 

otros); en la capacitación acerca de este mecanis-
mo dirigido a funcionarios de todos los niveles 
de Gobierno; en su socialización a los migrantes 
y refugiados y a la ciudadanía en general; y en 
cómo atender a los migrantes y refugiados que 
ingresaron al país por fuera de los tiempos esta-
blecidos para acogerse al ETPV, entre otros. 

ACCIONES E INICIATIVAS  
EMPRESARIALES DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA

Si bien se destacan los esfuerzos para crear 
marcos normativos que faciliten la inclusión e 
integración socioeconómica de la población 
migrante y refugiada, estos esfuerzos se deben 

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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complementar con la creación de escenarios 
de inclusión laboral. Así lo creen 8 de cada 10 
encuestados, quienes consideran que el sector 
empresarial debería participar en el proceso 
de integración de esta población en Colombia; 
sobre todo, porque en la migración ven una 
oportunidad de fortalecimiento del capital hu-
mano de las empresas (55,2 %) (Gráfico 12a). 

En adición, dentro de las acciones para 
apoyar el proceso de integración, los empre-
sarios resaltan la importancia de fomentar la 
formalización laboral (42,4 %), generar em-
pleo (34,7 %), visibilizar las oportunidades que 
trae la migración para el desarrollo (26,3 %) y 
generar capacitaciones y formación orientada 
a esta población (24,6 %) (Gráfico 12b).

Claro está que también hay un grupo de los 
encuestados que no lo ve de la misma manera. 
Cerca de 2 de cada 10 encuestados no creen 
que el sector privado deba participar en este 
proceso. Las razones se remiten, principalmen-
te, a que consideran importante darle priori-
dad a la mano de obra colombiana (72,7 %).  
Al respecto, diversos perfiles entrevistados 
coincidieron en señalar que la cuestión no está 
en priorizar una población sobre otra, sino en 
mantener un equilibrio dentro del proceso de 
contratación, apelando a las capacidades y los 
perfiles profesionales, y no a la nacionalidad de 
los aspirantes como un criterio de selección.

GRÁFICO 12 - PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR EMPRESARIAL 
EN EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN 
MIGRANTE EN COLOMBIA

Gráfico 12a. Considera que el  
sector empresarial debería participar  
en el proceso de integración de  
población migrante y refugiada  
en Colombia porque:

Gráfico 12b. ¿De qué manera considera que el sector  
empresarial podría participar en el proceso de integración?

En la  
migración 
hay una 

oportunidad 
de fortaleci-
miento del 

capital  
humano  
de las 

empresas.

La 
migración 
no es solo 
responsa-
bilidad del 
Gobierno 
y de los 

migrantes. 

La migra-
ción puede 

generar 
una amplia-

ción del 
mercado 
de consu-

midores de 
la empresa.

Otros

55,2 %

21,9 %
17,7 %

5,2 %

42,4 %

34,7 %

26,3 %

24,6%

16,9 %

13,6 %

11,0 %

Fomentando la formalización  
laboral de la población migrante.

Generando empleo para la  
población migrante.

Visibilizando las oportunidades que 
trae consigo la migración para el 
desarrollo del país. 

Capacitando y formando a la 
población migrante.

Generando campañas para transfor-
mar los imaginarios que se generan 
en torno a la población migrante. 

Incorporando empresas lideradas 
por migrantes venezolanos como 
proveedores.

 Aportando recursos a programas 
que trabajen con población migrante. 

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.
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• Incentivos para integrar a la población 
migrante y refugiada en Colombia
Los migrantes participan en la economía 
como consumidores, ahorradores, trabaja-
dores, contribuyentes y emprendedores. Por 
este motivo, pueden impactar de manera po-
sitiva la economía del país que los acoge de 
acuerdo con las políticas migratorias que se 
implementen10, como se mencionó con an-
terioridad. 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta 
de Calidad de Vida e Integración del PMV 
de diciembre de 2020, los migrantes vene-
zolanos tienen más años de educación pro-
medio que los colombianos. Al respecto, un 
perfil entrevistado afirma que los migrantes 
“están entrando con otras destrezas y com-
petencias profesionales que no vemos tan a 
menudo en el contexto colombiano”. Dentro 
de estas, miembros de las cámaras de comer-
cio, ProBarranquilla y el Ministerio de Tra-
bajo, entre otros entrevistados, señalaron el 
bilingüismo como principal diferenciador 
con la mano de obra colombiana, así como 
las habilidades artísticas, el notable desem-
peño en profesiones como la medicina y 
aquellas relacionadas con matemáticas y el 
servicio al cliente en cargos comerciales. De 
igual forma, los entrevistados mencionaron 
que los migrantes presentaban mayores ni-
veles de retención y que han aceptado traba-
jar en cargos de difícil ocupación, lo cual ha 
presentado un efecto positivo para algunos 
sectores económicos.

Bajo este panorama, los empresarios co-
lombianos tienen diversos incentivos para 
hacer parte del proceso de integración de la 
población migrante y refugiada. 

Los encuestados reconocen que la mi-
gración es una oportunidad porque les per-
mite beneficiarse de nuevos conocimientos 
a través de su capital humano (34,7 %), por 
ejemplo. Al mismo tiempo, encuentran que el 
sector empresarial podría acceder a un mer-
cado laboral más diversificado y competitivo 
en escalas salariales (28,8 %), encontrar mano 
de obra calificada (22,9 %), ampliar su mer-
cado de consumidores (21,2 %) y mejorar su 
relación con el sector público por medio del 
apoyo a programas (20,3 %) (Gráfico 12). 

En definitiva, la migración tiene un po-
tencial dinamizador de la economía na-
cional, pues como afirma una directiva de 
ProBarranquilla, “para los mercados, la 
presencia de migrantes puede traducirse en 
mayor consumo y más nichos de consumo, 
en más negocios y, por tanto, en una mayor 
contribución a la producción nacional”.

Adicionalmente, y como se mencionó 
en secciones previas, los entrevistados se-
ñalaron que existen fuertes incentivos para 

GRÁFICO 13 - ¿QUÉ INCENTIVOS PUEDE TENER EL SECTOR  
EMPRESARIAL PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN 
MIGRANTE Y REFUGIADA EN COLOMBIA?

La migración es una oportunidad 
para las empresas porque les permite 
beneficiarse de nuevos saberes, nuevas 
visiones y puntos de vista gracias a la 
multiculturalidad.

El sector empresarial puede acceder a 
un mercado laboral diversificado y más 
competitivo en escalas salariales.

El sector empresarial encuentra  
mano de obra calificada.

El sector empresarial puede  
beneficiarse de un mercado de  
consumidores más amplio.

El sector empresarial puede mejorar su 
relación con el sector público a través 
del apoyo a programas o acciones 
institucionales.

El sector empresarial puede acceder a 
mejores productos y servicios al generar 
relaciones comerciales con emprendi-
mientos liderados por migrantes.

Al apoyar a la población migrante, 
las empresas mejoran su reputación.

El sector empresarial encuentra 
vacantes para puestos de difícil 
ocupación. 

Otros

Las empresas no necesitan incentivos 
pues tienen la voluntad para apoyar a la 
población migrante y cuentan con políti-
cas de responsabilidad social para esto. 

34,7 %

28,0 %

22,9 %

21,2 %

20,3 %

16,1 %

13,6 %

10,2 %

9,3 %

6,8 %

el Estado, como el aporte tributario y la po-
sible extensión del bono demográfico, dado 
que hay una llegada de población más joven 
que la colombiana; sin embargo, teniendo en 
cuenta que también hay un incremento de 
las personas dependientes, este efecto no es 
tan importante como lo sugieren varios ex-
pertos11. Desde la Oficina de Respuesta e In-
tegración de Venezuela de USAID se afirma 
que “si logramos integrar a esta población, 
esta empezará a contribuir y pagar impues-
tos, lo que ayudará también al Estado a tener 
más recursos para todo el país”.

 10 Ver: “Efectos positivos de la migración venezolana en 
la economía de Colombia”. https://migravenezuela.com/web/

articulo/migracion-venezolana-y-economia/952 
(Observatorio Proyecto Migración Venezuela, 2019)

  
11 Al respecto, ver informe: “¿Se extenderá el bono 

demográfico de Colombia con la migración venezolana?”. 
https://migravenezuela.com/web/articulo/bono-demografi-

co-en-colombia/1688
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• Acciones empresariales: contratación 
de población migrante
Aunque el 81,4 % de los empresarios que res-
pondieron al sondeo se mostraron de acuerdo 
con que el sector empresarial debe participar 
en el proceso de integración, apenas el 39,8 % 
ha contratado a un venezolano en su empresa. 
No obstante, cabe resaltar que algunos de los 
encuestados pertenecen a gremios, por lo que 
sus acciones, más que de contratación, están 
ligadas a iniciativas empresariales, como se 
verá más adelante. 

Las razones por las que los encuestados no 
han realizado la contratación de migrantes en 
algunos casos depende de la oportunidad: ya 
sea porque los migrantes no se han presenta-
do a las convocatorias (29,6 %) o porque en 
la empresa no se tienen vacantes disponibles 
(15,5 %). En otros casos, se debe a las barreras 
institucionales como la falta de claridad en la 
legislación y el temor a entrar en infracciones 
(19,7 %), la falta de títulos convalidados por 
parte de los migrantes y refugiados (18,3 %), 
la dificultad para cumplir con los requisitos 
legales (16,9 %) o la falta de un estatus migra-
torio regular (12,7 %) (Gráfico 14). Incluso, 
si cuentan con un estatus migratorio regular 
— documentos como el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP)—, los migrantes afrontan 
bastantes dificultades debido a que no existe 
confianza o hay un importante desconocimien-
to frente a este tipo de documentos y, por tal 
motivo, no pueden acceder a servicios financie-
ros, como señala uno de los entrevistados.

De los 4 de cada 10 encuestados que sí 
han contratado población migrante vene-
zolana, lo han hecho para ocupar cargos en 
diferentes niveles organizacionales: personal 
base (59,6 %), jefes profesionales (21,3 %), 
supervisores técnicos (10,6 %), alta gerencia 
(4,3 %) y gerencia media (4,3 %). En todos 
los niveles organizacionales el contrato in-
definido es el más utilizado, especialmente 
en los cargos que están por encima del per-
sonal base (Gráfico 15). La documentación 
más frecuente entre los empleados migran-
tes y refugiados venezolanos es el Permiso 
Especial de Permanencia, con un porcentaje 
más alto en los niveles de personal base y su-
pervisores. La visa, por su parte, tiene ma-
yor preponderancia en los niveles de jefes de 
área y cargos gerenciales.

A partir de las entrevistas realizadas se 
puede afirmar que esta tendencia es producto 
de los altos costos en los cuales debe incurrir 
un migrante para participar en un proceso de 
visado, por lo que una gran cantidad de mi-
grantes se acoge al PEP, dada su capacidad 
económica.

Como se ha hecho evidente, el procedi-
miento para contratar a un migrante en el 

GRÁFICO 14 - ¿POR QUÉ RAZÓN NO HA CONTRATADO MIGRANTES?  

No se han presentado a procesos  
de selección de la empresa.

Otros

No es clara la legislación y genera 
temor entrar en infracciones a la ley.

No tienen convalidados sus títulos.

Es muy difícil cumplir con los  
requisitos legales (p.ej. registro en  
el RUE de migrantes contratados). 

No hay vacantes en el momento

Porque no tenían un estatus  
migratorio regular.

No cuentan con la  
experiencia requerida.

Puede haber resistencia por  
parte de los demás empleados.

No tienen la suficiente preparación.

29,6 %

26,8 %

19,7 %

18,3 %

16,9 %

15,5 %

12,7 %

7,0 %

4,2 %

2,8 %

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.

Fuente: Elaboración de la FIP y el Observatorio del PMV con base en el Sondeo de Integración 
Económica de la Población Venezolana en Colombia, marzo-abril de 2021.

GRÁFICO 15 - TIPO DE CONTRATACIÓN

Alta  
gerencia

Gerencia  
media

Jefes  
profesionales

Supervisores 
técnicos

Personal 
base

Contrato a  
término indefinido

Contrato por  
prestación de servicio

Contrato  
a término fijo

Ha contratado  
migrantes en ese  
nivel bajo diferentes 
tipos de contrato 

67 %

22 %
11 %

11 %11 %

28 %

17 %

11 %

11 %

11 % 16 %

29 %

21 %78 %

56 %
67 %

34 %
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país, independientemente de su nacionali-
dad, tiene algunas complejidades. La mitad 
de los encuestados refiere a la barrera de 
documentación como un factor que exige 
flexibilizar el proceso. El 40,1 % también 
afirma que los trámites y requisitos para la 
contratación de extranjeros son complejos; 
una cuarta parte añade que la información 
sobre las rutas de contratación es escasa; y 
apenas el 8,5 % afirmó que los migrantes y 
refugiados no contaban con la formación o 
experiencia necesaria (Gráfico 16).

Adicionalmente, algunos entrevistados 
señalaron que las plataformas web para 
realizar los registros de contratación no 
tienen en cuenta algunas particularida-
des de la población migrante y refugiada. 
Tal es el caso del número asociado al PEP, 
que tiene más cifras que los documentos 
de identificación colombianos. Al respec-
to, la Fundación Carvajal afirma que esta 
situación implica un proceso de modifica-
ción de softwares que, dada la cantidad de 
trabajo que requiere, puede terminar con-

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e  
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e  
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

GRÁFICO 17 - ¿SU EMPRESA 
HA LIDERADO O PARTICIPADO 
EN INICIATIVAS DIRIGIDAS A 
LA POBLACIÓN MIGRANTE Y 
REFUGIADA EN COLOMBIA?

Apoyo o creación de programas  
de asistencia humanitaria.

Apoyo o creación de  
programas educativos.

Apoyo o creación de programas de  
capacitación y formación para el trabajo.

Apoyo o creación de programas  
de acceso a la salud. 

Apoyo a la creación de emprendimientos 
liderados por migrantes.

Otros

Apoyo o creación de programas  
de impulso a actividades culturales.

Inclusión de emprendimientos o empresas 
liderados por migrantes como proveedores.

Creación de un programa de  
empleo para migrantes. 

55,6 %

33,3 %

27,8 %

22,2 %

22,2 %

16,7 %

11,1 %

11,1 %

11,1 %

15,3 %
Sí

84,7 %
No

GRÁFICO 16 - ¿CUÁLES FUERON O HAN SIDO LAS MAYORES 
DIFICULTADES PARA LA CONTRATACIÓN Y PERMANENCIA EN SU 
EMPRESA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS? 

No contaban con 
toda la documen-
tación requerida 

en nuestros 
procesos y debi-
mos flexibilizar el 
procedimiento.

Los trámites o 
requisitos para 
la contratación 
de extranjeros 

en Colombia son 
complejos.

La información 
existente sobre 
contratación 
de migrantes 

es muy escasa.

Otros No contaban 
con la formación 
y/o experiencia 

necesaria  
para el cargo.

51,1 %
40,4 %

25,5 %
17,0 %

8,5 %

verificar las competencias de los migrantes 
venezolanos a la hora de aplicar a un cargo, 
mayor flexibilidad dentro de las organizacio-
nes y acciones enfocadas a la pedagogía para 
el sector empresarial en materia de legisla-
ción, oportunidades y beneficios de contra-
tar población migrante. La Fundación ANDI 
(2020) también coincide en que el sector 
privado está llamado a impulsar procesos 
de selección enfocados en habilidades y ca-
pacidades, así como a diseñar pruebas que 
permitan corroborar conocimientos, flexibi-
lizando los procesos de selección.

• Iniciativas empresariales dirigidas  
a la población migrante y refugiada
Fuera de la contratación laboral existen ini-
ciativas que facilitan los procesos de integra-
ción y apoyo hacia la población migrante y 
refugiada. De los encuestados, el 15,3 % ha 
liderado o contribuido en alguna, principal-
mente en las vinculadas con el apoyo o crea-
ción de programas de asistencia humanitaria 
(55,6 %), programas educativos (33,3 %) y de 
salud (22,2 %) (Gráfico 17). 

Otros han liderado o participado en ini-
ciativas de capacitación y formación laboral 
(27,8 %) y creación de programas de empleo 
(11,1 %), apoyo al emprendimiento liderado 
por migrantes (22,2 %) e inclusión de em-
prendimientos de migrantes como proveedo-
res (11,1 %) (Gráfico 17).

En muchas ocasiones, estas iniciativas 
logran impactar y restablecer el acceso a de-
rechos en poblaciones a las que el Estado no 
ha logrado llegar por la falta de regulariza-
ción migratoria e impulsan nuevos negocios 
que, a futuro, podrían llegar a generar más 
empleo e ingreso tributario, a la vez que pro-
mueven el valor del capital humano con base 
en las capacidades existentes y proporciona-
das en estos programas.

virtiéndose en un impedimento adicional 
dentro de la ruta de contratación.

Al respecto, diversos sectores (académi-
cos, no gubernamentales y gremiales) propo-
nen la creación de nuevos mecanismos para 
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El sector empresarial está llamado a par-
ticipar en el proceso de integración de la 
población migrante, retornada y refugiada 
proveniente de Venezuela no solo por la 
capacidad y responsabilidad que tiene de 
contribuir con la construcción de entornos 
estables y prósperos, sino porque en la mi-
gración hay una real oportunidad para las 
empresas. Aspectos como la cualificación 
de los migrantes, la capacidad de innova-
ción o el estímulo al consumo (mercado de 
1,7 millones de personas) son apenas una 
muestra de los beneficios. 

Teniendo esto presente y atendiendo a 
los hallazgos del sondeo y las entrevistas, así 
como a la experiencia propia de la FIP y el 
PMV, a continuación, se presentan algunas 
recomendaciones dirigidas al sector empresa-
rial y a las entidades públicas con incidencia 
en los procesos de integración socioeconómi-
ca de la población migrante. 

Sector empresarial
Empleabilidad e inclusión laboral:  
necesarias, pero no son lo mismo
La empleabilidad es un proceso estandariza-
do en el cual una empresa abre un proceso de 
selección con reglas claras y rígidas y el mejor 
perfil de los aspirantes es seleccionado para 
cumplir con la misionalidad del cargo. 

Por su parte, la inclusión laboral es un 
proceso que requiere ir más allá, en térmi-
nos de tener en cuenta las características y 
realidades del aspirante que, generalmente, 
se encuentra en situación de vulnerabili-
dad. En este sentido, respecto a la pobla-
ción migrante, la ausencia de convalidación 
de títulos y la certificación de experiencia, 
factores culturales, entre otros, pueden ser 
barreras que requieren del diseño de pro-
cesos de selección específicos. Además, la 
inclusión laboral no termina con la con-
tratación: se requiere de procesos de acom-
pañamiento para la debida adaptación del 
empleado e, incluso, en algunos casos, de la 
creación o modificación de políticas de la 
entidad encaminadas a promover la efectiva 
integración tanto del migrante como de los 
otros miembros del entorno laboral. 

Ambas vías, empleabilidad o inclusión, 
son válidas. Por ejemplo, en el caso de las 
Mipymes, la empleabilidad es generalmen-
te el camino más expedito, toda vez que los 
procesos de inclusión laboral requieren de 
cierta infraestructura organizacional e in-
cluso de recursos adicionales con los que no 
todas las empresas cuentan. Cada compañía 
podrá elegir el camino que le resulte más 
conveniente y se trata justamente de recono-
cer que todo el sector puede contribuir. 

Preparar el entorno laboral
La integración laboral pasa también por la 
generación de condiciones dentro de las em-
presas para minimizar riesgos de aparición de 
conflictos dentro de las operaciones. La ex-
periencia de la FIP ha demostrado que cuan-
do las empresas se preparan, los entornos 
laborales pueden ser escenarios de recon-
ciliación, lo que puede ser homologado al 
contexto migratorio. Por ejemplo, es posible 
llevar a cabo procesos de información y sen-
sibilización que involucren tanto a la base de 
la operación como a los cargos estratégicos, 
a fin de mitigar cualquier tipo de sesgo que 
pueda afectar la contratación o el desempe-
ño de los migrantes contratados. 

Otro de los temas en los que es necesario 
insistir es en la creación y fortalecimiento de 
una perspectiva de género, puesto que como 
lo indican diversos reportes, las mujeres mi-
grantes se enfrentan a desafíos más grandes 
en materia de desigualdad, estigmatización y 
riesgo de explotación laboral o sexual. 

Hay más de una vía
Es claro que uno de los grandes focos de la 
contribución empresarial está en la creación 
de oportunidades económicas y que el em-
pleo es una de sus expresiones más específi-
cas. Sin embargo, hay otros aspectos desde los 
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cuales también las empresas pueden contri-
buir, como el apoyo a la creación, fortaleci-
miento e inclusión en la cadena de valor de 
emprendimientos liderados por migrantes o 
la promoción y participación activa en espa-
cios de diálogo e interacción entre el entorno 
receptor y los migrantes.

Incluso, de acuerdo con el Barómetro 
Edelman de 2020, antes de la pandemia los 
encuestados (incluida Colombia) manifesta-
ban que quisieran ver a los CEO de sus países 
pronunciarse y movilizar esfuerzos en torno 
a causas y desafíos concretos de la sociedad, 
y uno de esos era la migración. Por lo tanto, 
hay una oportunidad y un llamado para que 
los líderes empresariales impulsen el posicio-
namiento del tema migratorio en la agenda 
estratégica del país. 

Crear y creer en las redes.  
Aprender del pasado
El sector empresarial colombiano es ejemplo 
a nivel internacional por lograr consolidar 
operaciones empresariales exitosas en entor-
nos complejos y adversos. En materia de in-
clusión económica son muchas las empresas 
en el país que hoy cuentan con experiencia 
y programas que promueven la integración 
de poblaciones vulnerables como víctimas, 
excombatientes, jóvenes y mujeres que están 
presentes en sus zonas de operación. 

Todas estas lecciones y mejores prácticas 
pueden ser emuladas y adaptadas al contexto 
migratorio. De igual forma, es necesario ha-
blar de lo que se ha intentado y no ha funcio-
nado, a fin de establecer las causas y mejorar 
los procesos de gestión del conocimiento en 
esta materia. Una buena opción puede ser la 
creación de comunidades de práctica o inter-
cambios de experiencia e información entre 
empresas, o la creación de piezas y herra-
mientas de difusión que sean accesibles para 
cualquier tipo de empresa a lo largo del país. 

Sector público
Articular, establecer roles y alcances
En situaciones tan complejas y multidimen-
sionales como la inclusión de población mi-
grante es claro que muchas jurisdicciones se 
entrecruzan. Este ha sido un unánime y conti-
nuo desafío identificado a lo largo del análisis 
de esta situación. En muchos casos, el rol, al-
cance y disposiciones de política emitidas por 
las autoridades de orden nacional no logran 
un nivel de articulación con las autoridades 
locales. Este no es un detalle menor si se tiene 
en cuenta que la integración tiene lugar en lo 
local y que, en casos como la implementación 
del ETPV, la sinergia y armonía entre los ins-
trumentos nacionales y locales será determi-
nante para su éxito y sostenibilidad. 

Formar e informar
Experiencias previas han demostrado que, en 
ocasiones, los sesgos personales de los funcio-
narios o la falta de instrucción e información 
pueden incidir en el efectivo acceso de los mi-
grantes a los servicios del Estado o, incluso, 
a la garantía de sus derechos. Frente a esto se 
debe insistir en procesos de capacitación de 
funcionarios públicos tanto sobre la normati-
vidad vigente como sobre la migración, desde 
una perspectiva de derechos humanos que 
promueva la generación de reconocimiento 
empático y nuevas formas de relacionamiento. 

También es necesario generar procesos de 
formación y sensibilización sobre poblaciones 
específicas que tienen mayores riesgos de vul-
nerabilidad dentro de la población migrante, 
como las mujeres y los niños, niñas y adoles-
centes. Existen rutas de atención, pero muchas 
veces los funcionarios no saben cómo activar-
las cuando atienden población migrante. 

Finalmente, es necesario entender que lle-
gar a un nuevo país significa también llegar a 
un nuevo sistema de normas e instituciones 
complejas que, antes que invitar a integrarse, 
puede llegar a generar temor o rechazo. Jus-

tamente por esa razón es fundamental crear 
procesos pedagógicos con la población mi-
grante para que conozca las reglas del juego, 
pero también para que se genere mayor con-
fianza entre esta y el Estado.

El estigma comienza en casa
Ejercicios como el monitoreo de escucha 
de redes sociales, realizado por el PMV 
(2020), evidencian la incidencia de las fi-
guras públicas en las conversaciones sobre 
migración en las redes sociales (Twitter, 
Facebook y portales web de medios de co-
municación). Esta politización de la migra-
ción estigmatiza a la población migrante y 
refugiada y mina el proceso de construcción 
de confianza, dificultando su integración en 
la comunidad de acogida. Las autoridades 
nacionales y locales están en obligación de 
contribuir con la transformación de las na-
rrativas que se manejan sobre la población 
migrante y refugiada, crear unas en las que 
esta población pueda sentirse parte de la co-
munidad de acogida y así lograr que la mi-
gración se perfile como la oportunidad que 
es para el desarrollo del país.
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P R O Y E C T O  M I G R A C I Ó N P R O Y E C T O  M I G R A C I Ó N

P R O Y E C T O  M I G R A C I Ó N P R O Y E C T O  M I G R A C I Ó N

GLOSARIO

➽ Confianza: según el trabajo realizado previa-
mente por la FIP en materia de generación de con-
fianza entre comunidades, autoridades locales y 
empresarios, se entiende la confianza como aquel 
comportamiento* mediante el cual las personas de-
finen su posición frente al otro a partir de anticipar 
lo que hará en una situación específica. Existe mayor 
confianza en la medida en que se identifican las in-
tenciones del otro porque se dispone de mayor in-
formación y en la medida en que se cree predecir su 
comportamiento apelando a experiencias anteriores 
o a creencias arraigadas (prejuicios o estereotipos).

*Al considerarlo como un comportamiento, se 
entiende que es maleable y que, por lo tanto, los 
niveles de confianza pueden transformarse.

➽ Integración social: se refiere a la aceptación 
que tienen los migrantes venezolanos dentro de 
la sociedad receptora con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida, siendo elementos importantes 
la participación en la vida política, económica y 
social en el país (basado en Katz y Kahn, 1978 en 
O’Reilly, Caldwell y Barnett, 1989).

➽ Inclusión económica: de acuerdo con el pro-
yecto Partnership for Global Inclusion, del Banco 
Mundial (2020), se entiende por inclusión econó-
mica el conjunto de intervenciones que permiten a 
los migrantes tener acceso al mercado laboral, ser-
vicios financieros, educación para el trabajo y acce-
so a mercados, y emprendimiento y demás opor-
tunidades económicas, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de los migrantes de forma segura, 

sostenible y digna, evitando la dependencia de la 
ayuda y los mecanismos de adaptación negativos.

➽ Cohesión social: se concibe como un proceso 
social que tiene como objetivo consolidar la plura-
lidad ciudadana, reduciendo la inequidad y dispa-
ridad económica en la sociedad. En este estudio, 
abarca la creación de lazos de solidaridad entre los 
migrantes venezolanos y la comunidad local del 
país, teniendo como elementos clave el sentido de 
pertenencia que se logre entre ambos grupos y la 
motivación de estos por mantener las relaciones 
sociales a largo plazo (Michalos, 2014). 

➽ Refugiados: son personas que están fuera de 
su país de origen debido a un temor de persecu-
ción, a un conflicto, violencia u otras circunstan-
cias que perturben gravemente el orden público y 
culminan en una necesidad de ‘protección inter-
nacional’. Su situación suele ser tan peligrosa e in-
tolerable que cruzan las fronteras nacionales para 
buscar seguridad en los países vecinos. Están pro-
tegidos y definidos específicamente por el derecho 
internacional (Edwards, 2016).

➽ Migrantes: según el ACNUR, los migrantes eli-
gen trasladarse no a causa de una amenaza direc-
ta de persecución o muerte, sino principalmente 
para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o 
educación, lograr la reunificación familiar u otras 
razones. A diferencia de los refugiados, quienes 
no pueden volver a su país de forma segura, los 
migrantes continúan recibiendo la protección de 
su Gobierno (Edwards, 2016).
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