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Caracterization of migration from Venezuela to Colombia and its influence on family reunification 

J. Sebastian Ruiz-Santacruz1, Elizabeth Castellanos2 y César Cristancho-Fajardo3 

     Resumen  

En esta investigación se caracteriza la migración venezolana hacia Colombia, según sexo, nivel educativo, actividad 

laboral y por área geográfica de los migrantes y los tiempos de reunificación de los hogares. A partir de los resultados 

del Censo de Población y Vivienda de Colombia 2018 (CNPV-2018) se analiza el perfil demográfico de los migrantes y 

se examinan las formas características de reagrupación de los hogares de venezolanos en Colombia en función de los 

tiempos de migración mediante estimadores de Kaplan-Meier y se utilizan modelos de Cox, los cuales permiten 

identificar que factores como la edad, el nivel educativo, el año de llegada y la actividad económica son determinantes 

de dichos tiempos de reunificación. En la investigación se identicó que el aumento de la migración desde Venezuela ha 

sido determinante en la transición reciente de la estructura de la población colombiana según edad y sexo, al estar 

concentrado en edades intermedias y con un perfil diferenciado en las principales ciudades. Asimismo, fue posible 

identificar que el patrón de migración venezolana reciente se puede clasificar como de tipo familiar, con énfasis en 

edades productivas y reproductivas, y alta presencia de menores de edad y que los vínculos todavía activos con 

conyuges, hijos y en general parientes que fueron pioneros en el proceso migratorio corresponden a un factor 

fundamental en las diferencias en las propensiones a migrar por parte de los hogares y sus integrantes. 

Palabras clave: migración internacional, migración familiar, análisis de supervivencia. 

Abstract  

This research characterizes Venezuelan migration to Colombia, according to sex, educational level, work activity and by 

geographical area of the migrants and the times of household reunification. Based on the results of the Colombian 

Population and Housing Census 2018 (CNPV-2018), the demographic profile of migrants is analyzed, and the characteristic 

forms of household reunification of Venezuelans in Colombia are examined based on migration times using estimators. 

Kaplan-Meier and Cox models are used, which allow us to identify that factor such as age, educational level, year of arrival 

and economic activity are determinants of said reunification times. The research identified that the increase in migration 

from Venezuela has been decisive in the recent transition of the structure of the Colombian population according to age 

and sex, as it is concentrated in intermediate ages and with a differentiated profile in the main cities. Likewise, it was possible 

to identify that the recent Venezuelan migration pattern can be classified as family-type, with emphasis on productive and 

reproductive ages, and a high presence of minors, and that the still active ties with spouses, children and, in general, relatives 

who were pioneers in the migratory process is a factor that plays a fundamental role in the differences in the propensities 

to migrate by households and their members. 
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1. Introducción 

 

En la literatura sobre migración se ha podido identificar que, en la mayor parte de los contextos 

geográficos analizados, el perfil de los migrantes internacionales no corresponde a una muestra 

representativa de la distribución poblacional en los países de origen, sino que se concentra en 

segmentos específicos de la población según edad, sexo, actividad laboral, nivel educativo, entre otras 

características. Estas observaciones dan lugar a una teoría conocida como la selectividad migratoria 

(Massey et al, 1993; González et al, 2020). Por ejemplo, en el caso de la selectividad por edad, se 

propone que el perfil etario de los migrantes venezolanos está determinado por aspectos como su 

entrada al mercado laboral, finalización de estudios y estado conyugal. Por tanto, esta teoría constituye 

un punto de referencia obligado para esta investigación. El estudio de los perfiles de los migrantes 

resulta de interés, pues sus transformaciones determinan en gran medida los costos de mantenimiento 

de programas sociales (Borjas, 1994).  

Con el tiempo, existe un fortalecimiento de los colectivos migrantes en el país de destino y tiende a 

consolidarse un cambio en el perfil sociodemográfico de los migrantes, en la medida que sus redes se 

expanden y diversifican (Massey et al, 1993). En particular, la reagrupación de hogares a partir de redes 

familiares en el destino constituye un aspecto clave en el estudio de la migración, dado que la 

separación, aunque sea temporal, de un núcleo familiar impacta en un rompimiento de sus dinámicas, 

si bien facilita su integración en los lugares de destino (Zlotnik, 1995; Mazuera-Arias et al, 2021). En 

este punto, cabe destacar que siguiendo a Bay et al (2020) se entiende por familia a aquellos miembros 

del hogar que están emparentados hasta un grado determinado por sangre, adopción o matrimonio. 

En tal sentido, el proceso migratorio se encuentra condicionado por el desarrollo de estrategias 

colectivas por parte de las familias que tienen impactos sobre el tamaño y la estructura de los hogares 

en los países de origen y destino (Jasso y Rosenweig, 1986).  

El primer objetivo de este trabajo es elaborar una caracterización sociodemográfica de los migrantes 

venezolanos en Colombia, según sexo, nivel educativo, actividad laboral y área geográfica de los 

individuos, a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda de Colombia (CNPV) 2018. La 

caracterización de los mecanismos de migración sirve de marco de referencia para el segundo objetivo 

de la investigación, que es analizar las diferencias en los tiempos de reunificación familiar de los 

venezolanos en Colombia. La hipótesis que se exploran son las siguientes: i.) La existencia de una 

selección de los migrantes en cuanto a la edad, ocupación y nivel educativo y ii.) La existencia de una 

estrategia migratoria que parte de la reunificación familiar, en la que el jefe de hogar no es quien toma 

la delantera sino sus familiares. 
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2.  La migración venezolana reciente hacia Colombia 

La oleada de migración venezolana hacia Colombia que inicia en 2015 y se desarrolla hasta la 

actualidad, presenta características que la diferencian de las oleadas anteriores (2005 a 2009 y 2010 a 

2014). La transformación gradual de las condiciones socioeconómicas de la población en Venezuela ha 

determinado cambios en el volumen y características de los migrantes. Así, se ha dado un intercambio 

de los roles de Colombia y Venezuela en las migraciones internacionales; mientras que Venezuela fue 

históricamente un país receptor de migración, Colombia se caracterizaba por ser un país expulsor; 

situación contraria a la observada actualmente (Gandini, 2020). En este contexto, se hace necesario 

corroborar el impacto de los cambios en el contexto político y económico sobre la migración y la 

consolidación de estrategias familiares diferenciadas.  

De acuerdo con Reina, Mesa y Ramírez (2018), la crisis venezolana se dio por la expansión desmedida 

del gasto público, financiado inicialmente con recursos petroleros y después con emisión monetaria, 

se tradujo en un aumento sostenido del déficit fiscal, la deuda pública y la inflación y, precisamente 

esta situación ha tenido claramente impactos sobre los flujos migratorios hacia Colombia y otros países. 

Relacionado con lo anterior, Colombia no solo se ha consolidado como destino de una buena parte de 

los flujos migratorios desde Venezuela, sino que también se ha convertido en un territorio de tránsito 

de migrantes con destino a otros países. 

En este contexto, se enfatiza la importancia de estudiar un aspecto que empieza a generar una gran 

atención mediática, en la comunidad académica y en los tomadores de decisión: los procesos de 

reunificación familiar. Este concepto surgió en el marco de las investigaciones sobre la formación de 

familias transnacionales repartidas en al menos dos países, especialmente después de la Segunda 

Guerra Mundial (Sánchez Molina, 2004). En general, la reunificación familiar se realiza en la sociedad 

de acogida y reúne a varios miembros de la familia. Esta es una de las formas conocidas de migración 

debido a dependencia generada por poseer uno o más familiares en destino, y el aumento subsiguiente 

en la propensión de emigrar por parte de los que se han quedado atrás (Massey, 1990). Dentro de la 

reunificación familiar de migrantes venezolanos en Colombia, debemos considerar que las redes 

personales, entendidas como vínculos interpersonales que unen a familiares, amigos y miembros de la 

comunidad en sus lugares de origen y destino que influyen sobre la conformación familiar en el destino, 

han desempeñado un papel capital (Arriagada, 2007; Canales, 2017). 
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3.  Metodología 

 

Para esta investigación se utilizaron los microdatos del CNPV 2018, realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta fuente permite el cálculo de indicadores altamente 

desagregados por área geográfica, edad, sexo, estado civil, actividad económica, entre otras variables. 

El censo permite obtener resultados para una población de más de 813 mil personas venezolanas y 

permite obtener conclusiones sobre sus características demográficas y los procesos de reagrupación 

de los hogares de los migrantes venezolanos en Colombia. En este punto, cabe destacar que como es 

habitual en los estudios demográficos, definimos migración como el cambio del lugar de residencia 

habitual de un individuo. Asimismo, a los individuos nacidos en Venezuela y que residen en Colombia 

se les denomina inmigrantes. 

Esta fuente de información permite caracterizar la migración reciente, la de larga duración y la 

remanente, a partir de preguntas sobre el lugar de residencia hace un año, cinco años y sobre el lugar 

de nacimiento, respectivamente. El censo permite analizar diversas trayectorias según los lugares de 

residencia; por ejemplo, aquellas personas que habían vivido en Venezuela durante cinco años pero 

que llegaron a Colombia en el último año.  

La perspectiva metodológica utilizada se enmarca dentro del análisis demográfico y se pretende 

caracterizar la reunificación de los hogares migrados desde Venezuela desde una perspectiva analítico-

descriptiva. En la primera parte, se utilizan análisis estadísticos univariados para caracterizar el perfil de 

los migrantes en las cuatro ciudades principales de Colombia. En la segunda parte, las unidades de 

análisis son los hogares emigrados a Colombia donde existe al menos una persona proveniente de 

Venezuela y las personas que los componen.  Para tal fin, se utiliza la pregunta sobre parentesco con 

el jefe del hogar para revisar las reunificaciones entre el jefe de hogar y su pareja, entre el jefe y su 

hijo(a), entre el jefe de hogar y su padre o madre (1-6) y entre el jefe y su hermano. 

Asimismo, se destaca que, en el apartado analítico-descriptivo, se obtuvieron tablas de frecuencias e 

indicadores básicos a partir de los microdatos censales de Colombia para el año 2018 mediante el uso 

de la herramienta REDATAM desarrollada por la CEPAL. Posteriormente, se ajustaron modelos 

estadísticos a partir de la elaboración de programas en lenguaje R. En particular, se analizaron las 

diferencias cuando el orden de migración cambia, por ejemplo, en los casos en donde primero migran 

los padres y luego los hijos y viceversa mediante estimadores de Kaplan-Meier (1958) y, se identificaron 

factores asociados a los tiempos de reunificación familiar mediante modelos de Cox (1972).  
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Los modelos de Kaplan-Meier presentan la ventaja de que no suponen que los datos sigan una 

distribución estadística definida. Por su parte, los modelos de Cox permite identificar las variables que 

más influyen entre el tiempo de salida de un miembro del hogar del país de origen (Venezuela) y la 

reunificación familiar con otros miembros del hogar en el país destino (Colombia). En consecuencia, el 

uso de modelos estadísticos no tiene fines predictivos sino explicativos de las diferencias en el 

fenómeno observado. Así, en el método de Kaplan-Meier hay k tiempos en los cuales se observan 

eventos:  

t1 < t2 < … < tk  

Y, para cada tiempo ti, con 1 ≤  𝑖 ≤  𝑘; existen ni individuos en riesgo de reagrupación familiar y se 

observan di eventos. El método de Kaplan-Meier permite obtener una estimación de una función de 

sobrevivencia. En este punto, cabe aclarar que la palabra riesgo es utilizada en un sentido estadístico. 

En el caso que estudiamos nuestro interés es el estudio de la probabilidad de reunificación familiar por 

tanto se habla de riesgos de reunificación. 

La función de verosimilitud L del resultado es la siguiente: 

𝐿 = ∏ ℎ𝑖
𝑑𝑖

𝑖 (1 − ℎ𝑖)𝑛𝑖−𝑑𝑖       (1) 

La verosimilitud depende de los riesgos hi en los instantes ti y es máxima para: 

ℎ�̂� =
𝑑𝑖

𝑛𝑖
  y  �̂�(𝑡) = ∏ (1 − ℎ�̂�)𝑡𝑖<𝑡     (2) 

Siendo �̂�(𝑡) la función de supervivencia estimada.  

Por su parte, los modelos de Cox están determinados por la siguiente relación: 

ℎ(𝑡; 𝑥) = ℎ0(𝑡)exp (𝛽′𝑥)     (3) 

En el cual, las características individuales se introducen en el vector x y h0(t) representa la tasa de riesgo 

de línea de base.  

Con la implementación de los modelos de Cox se busca la identificación de las variables que influyen 

en que esos tiempos se aceleren o se retrasen. Esto es de gran relevancia dado que la identificación de 

diferencias entre grupos poblacionales resulta fundamental para la elaboración de programas y 

políticas orientadas a la adaptación de los migrantes a la realidad en la población de destino. Por otro 

lado, la incorporación de esta perspectiva de análisis tiene como ventaja que no se deben estimar 

denominadores de uno o cinco años antes a la aplicación del cuestionario censal para el cálculo de 

tasas o propensiones (De Vos, 1987).  
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4. Resultados 

El CNPV 2018 contiene información que contribuye a avanzar en la comprensión de la evolución del 

proceso de migración venezolana hacia Colombia. En tal sentido, seguimos lo planteado por Aliaga et 

al. (2020), quienes identificaron que para avanzar en la búsqueda de alternativas para la integración de 

los migrantes venezolanos en Colombia un primer paso es caracterizar las situaciones y condiciones de 

esta población.  

En primer lugar, los resultados permitieron identificar que la estructura por edades de la inmigración 

que llegó de Colombia no es la típicamente concentrada en edades intermedias, pues se identificó una 

presencia notable de niños en el perfil migratorio. Buena parte de las personas que hacen parte de esta 

oleada migratoria pueden ser catalogados como migrantes con motivaciones económicas, debido a la 

naturaleza de la crisis que atraviesa Venezuela. Esta población se caracteriza, además, por tener una 

escasa presencia de menores de 20 años, quienes probablemente, en su mayoría, se quedaron en 

Venezuela, como parte de las estrategias de las familias de mantener una presencia y finalizar su ciclo 

educativo, mientras que otros de los integrantes son pioneros en la búsqueda de empleo en el país de 

llegada. Esto, probablemente debido a la búsqueda tanto de mayores oportunidades laborales como 

de una más amplia cobertura de servicios, que suele verse mayor en las ciudades principales con 

respecto a otras de menor tamaño o zonas rurales. 

En segundo lugar, en los resultados se encontró que la población que se dirige a las ciudades 

principales es la que más migra con niños, en contraste con lo encontrado en municipios de menor 

volumen poblacional. En tercer lugar, se puede comprobar que la edad media de la inmigración 

venezolana es notablemente más baja que la de la población colombiana, de tal manera que este 

proceso muestra efectos sobre la duración del bono demográfico y sobre el proceso de envejecimiento 

poblacional en Colombia.  El primer concepto, el bono demográfico, es definido como una etapa en la 

sociedad en la cual el tamaño de su población en edades potencialmente productivas aumenta, 

mientras que el volumen poblacional por fuera de ese rango desciende, lo cual en su conjunto puede 

incentivar el crecimiento económico de dicha sociedad, como se ha observado en países del Sudeste 

asiático (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2008; Bloom et al., 2003). En 

referencia al envejecimiento poblacional, este guarda relación con el cambio en la estructura 

poblacional por edades hacia una sociedad donde haya una mayor predominancia de personas en 

edades avanzadas y menor peso relativo de las personas en las primeras edades (Castellanos et al., 

2022). 
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4.1. Características de los migrantes recientes según el Censo 2018 

En la Figura 1 se observa lo que en demografía se conoce como tasa de inmigración o índice de 

atracción, definido por el cociente entre el número de inmigrantes venezolanos y la población media 

de cada ciudad de destino en el año 2018. Los resultados de este indicador muestran una mayor 

frecuencia relativa en Bogotá, con un valor de cuatro inmigrantes por cada mil habitantes; seguida de 

Medellín y Barranquilla con indicadores cercanos a tres por mil, y Cali con un estimado inferior a dicho 

umbral. Se verifica lo reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 

Colombia, en el sentido que la mayor parte de la migración venezolana se ha dirigido hacia los mayores 

núcleos de dinamismo económico y de la economía informal en el país y por Saa et al. (2020), quienes 

encontraron que los migrantes venezolanos muestran una mayor propensión a establecerse en los 

nodos del sistema de ciudades colombiano.  

Así mismo, la información del DANE ha permitido identificar que este proceso se ha difundido hacia 

los municipios que conforman las áreas metropolitanas de Colombia, debido a las diferencias de costos 

económicos entre vivir en zonas más centrales de la ciudad y las zonas cercanas lo cual ha contribuido 

al actual proceso de metropolización que viven tanto Bogotá como las demás ciudades principales. Así, 

salta a la vista que Bogotá se ha consolidado como destino preferido de la migración venezolana con 

respecto a las demás ciudades principales pues concentra casi un 20 % del total de migrantes a escala 

nacional. Por otra parte, cabe resaltar que se incluye el dato para el total de Colombia para ayudar a 

dimensionar la contribución especifica de las cuatro principales ciudades al total de migrantes y la 

diferencia en términos relativos del consolidado nacional con lo estimado para cada ciudad. 

 

Figura 1 

Volumen de migrantes e índice de atracción reciente desde Venezuela a escala 

nacional y en las cuatro ciudades principales. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPV 2018.  
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En la Figura 2 se presenta la distribución de los migrantes venezolanos según edad y sexo. El estudio 

de la migración diferencial por edades es importante pues en la información registrada para diferentes 

contextos históricos y espaciales se ha identificado que prima la migración de personas en edades 

intermedias, por tanto se considera que la edad es un factor clave para el análisis de la selectividad de 

los movimientos migratorios (Díez, 2021). Como señala Bedoya (2020) no existe selectividad migratoria 

si el perfil etario de los inmigrantes no se diferencia del correspondiente a los no migrantes. 

En el caso de estudio, se verifica la predominancia de inmigrantes en edades intermedias en las cuatro 

principales ciudades colombianas, principalmente entre 20 y 39 años, situación que ayuda a 

comprender los patrones y la dinámica de la migración, que como se señaló inicialmente, están 

fuertemente determinadas por motivaciones de carácter económico, lo cual explica las mayores cifras 

de migrantes en edades que se consideran óptimas para incorporarse al mercado laboral colombiano. 

Además, llama la atención la elevada participación de niños y niñas entre 5 y 9 años en los flujos 

migratorios, que sugieren una tipología de migración venezolana que involucra familias conformadas 

por al menos dos generaciones de individuos, si bien cabe anotar que en la frontera también existen 

registros de menores que viajan solos hacia Colombia. Este fenómeno ha sido evidenciado por los 

medios de comunicación donde se registra la precaria situación de menores que, en muchos casos, 

tuvieron la condición de apátridas. 

Por otra parte, como señalan Zulver e Idler (2020) las mujeres, migrantes y refugiadas especialmente, 

se ven en riesgo de sufrir violencia de género, ser víctimas de reclutamiento forzado, tráfico e inclusión 

en actividades ilegales. Para monitorear este tipo de situaciones es fundamental disponer de una 

estimación de la estructura por edades de las migrantes. Al examinar esta distribución poblacional lo 

que se encuentra es que en Bogotá, Medellín y Cali predomina la migración de hombres, situación que 

contrasta con lo identificado en Barranquilla. 
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Figura 2 

Distribución por edad y sexo de los migrantes venezolanos. 

  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPV 2018. 

 

A su vez, la Figura 3, la cual muestra la distribución del tamaño de los hogares de migrantes 

venezolanos, contribuye a una mejor caracterización del fenómeno migratorio. Por otra parte, al 

analizar la distribución del tamaño de los hogares de migrantes venezolanos, se identificó que la 

mayoría estaban compuestos por cuatro personas, superando a la tendencia mayoritaria en la 

población colombiana, cuyos hogares tienen en promedio tres personas. Así mismo, se pueden 

observar en general una proporción considerable de hogares conformados por hasta siete personas  

en las cuatro ciudades examinadas, si bien este fenómeno se observa de manera más pronunciada en 

Cali y Barranquilla. Este análisis de tipo univariado contribuye a resaltar la importancia de elaborar 

investigaciones sobre dinámicas de los procesos de reunificación familiar y/o migración en cadena y 

constituye un preámbulo a los resultados presentados en la segunda parte de este artículo desde el 

punto de vista multivariado.  
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Figura 3 

Distribución del tamaño del hogar de los migrantes venezolanos. 

  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPV 2018. 

 

En la Figura 4 se observa que la mayoría de los jefes del hogar son hombres y las mujeres de edades 

intermedias se identifican como sus parejas. Asimismo, es impresionante ver la notable participación 

de la categoría “otros parientes” en la estructura de los hogares de Medellín, Cali y Barranquilla. Este 

grupo de personas se encuentra en su mayoría edades productivas y tempranas, lo cual sugiere que 

los hogares de los migrantes venezolanos recientes se conforman de familias extendidas, donde se 

comparte entre generaciones y familiares y cuya conformación obedecería a procesos de migración en 

cadena. Llama la atención, no obstante, el elevado número de personas sin un parentesco por 

consanguinidad o relación directa con el jefe del hogar, los cuales, en el marco de este análisis gráfico, 

se denominan “otros no parientes”. Estas transformaciones hacen parte del proceso de reconformación 

de los hogares en las capitales de Colombia. 

 

 

    

     

     

     

     

     

                             

  
  
 
  
  
 

                

      

     

        

        

        

        

        

        

                                             

  
  
 
  
  
 

                

           

     

        

        

        

        

        

        

        

        

                               

  
  
 
  
  
 

                

        

     

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                         

  
  
 
  
  
 

                

    



 

 

Doi: https://doi.org/10.15517/psm.v20i2.52287 

Volumen 20, número 2, Art. Cient. enero-junio 2023 

 

J. Sebastian Ruiz-Santacruz, Elizabeth Castellanos y César Cristancho-Fajardo 

Figura 4 

Distribución por edad y parentesco con el jefe del hogar de los migrantes 

venezolanos según ciudad y sexo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPV 2018. 

 

Por otra parte, el análisis de la integración de migrantes al mercado laboral constituye otro foco de 

interés de la investigación, de acuerdo con lo planteado por Takenaka y Pren (2010). Con relación al 

caso específico de la migración de los venezolanos hacia Colombia, Bahar et al. (2018) consideraron 

que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) puede facilitar la integración económica de los 

inmigrantes (Santamaria, 2020). Mientras que Moyano-Buitrago (2021) relaciona empleo y género al 

identificar que precisamente las mujeres venezolanas presentan una mayor vulnerabilidad en el 

mercado laboral.  

En relación con el estudio de la actividad económica y lo planteado por Moyano-Buitrago (2021), se 

pudo constatar que en términos generales la fuerza laboral se concentra en las edades entre 20 y 29 

años, sobre todo en el caso de los hombres (Figura 5). En el caso de las mujeres migrantes, se identifica 

un posible espacio para el avance de su participación en el mercado laboral colombiano. Por otra parte, 

la población económicamente inactiva -PEI-, que agrupa a los estudiantes, jubilados, personas en 

condición de incapacidad permanente, las amas de casa, y personas que pudiendo trabajar no quieren 

hacerlo, muestra una mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, lo cual está relacionado con 

su actividad en labores relacionadas con el cuidado de otras personas del hogar y sirve como sustento 

para recalcar la necesidad de implementar políticas con enfoque de género y empoderamiento en 

materia laboral para la población migrante. 
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Figura 5 

Distribución por edades quinquenales desagregada por actividad económica y sexo. 

  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPV 2018. 

 

Otro aspecto importante en el análisis es la descripción de los niveles educativos de los migrantes 

venezolanos por edad y sexo. Según la Figura 6, la educación secundaria en ambos sexos, prima en las 

cuatro ciudades capitales. Además, en las estructuras examinadas se puede ver que el nivel educativo 

universitario supera en su participación al técnico y tecnológico. 

Por otra parte, como resulta natural, los niveles educativos de preescolar y primaria predominan en las 

personas con edades entre 5 y 14 años, pero existe un grupo de niños y niñas de este rango etario sin 

educación formal, lo cual constituye un problema dada su vulnerabilidad a problemas a los cuales no 

deberían estar expuestos como trabajo infantil o falta de acceso a oportunidades. En suma, la 

caracterización del perfil educativo de los migrantes es importante, pues como señalan Lutz y Samir 

(2011) puede alterar la dinámica demográfica, a la vez que es de interés para los planificadores y 

tomadores de decisiones debido a sus implicaciones sociales y económicas. En suma, se considera que 

es importante elaborar este tipo de análisis para la elaboración de políticas más efectivas de inserción 

laboral y educativa que beneficien a la economía y contribuyan a los procesos de integración de la 

población migrante.      
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Figura 6 

Distribución de edades por nivel educativo según sexo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPV 2018. 

 

Por otra parte, una de las variables que cobra mayor importancia para el análisis de los procesos de 

reunificación familiar, dada la estructura de población por edad de los migrantes, es el estado conyugal 

(figura 7). El proceso de selectividad según estado conyugal tiende a reflejar las diferencias en costos y 

posibles beneficios que enfrentan estos segmentos poblacionales al modificar su lugar de residencia 

habitual. En las cuatro ciudades principales de Colombia, en la mayoría de los grupos etarios, 

predominaban los que estaban en unión libre o casados, seguidos del grupo de los solteros. Dicho 

patrón está estrechamente relacionado con la posición de las personas en los hogares, donde cabe 

recordar que la mayoría de los hombres migrantes son identificados como jefes del hogar, mientras 

que las mujeres migrantes tienden a relacionarse como sus parejas. 

Figura 7 

Distribución de edades por estado conyugal. 
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Cali 

 

Medellín 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPV 2018. 

 

Ahora bien, la importante proporción de personas solteras también se relaciona con la posición en el 

hogar respecto al jefe. En las edades intermedias hay un alto número de parientes y no parientes 

provenientes de Venezuela. Este segmento poblacional está compuesto en su gran mayoría por 

solteros que, en algunos casos decidieron migrar con amigos y familiares o, que en otros casos se han 

agrupado con sus redes a través del tiempo. Esto se contextualiza con las condiciones irregulares de la 

migración, en la cual se atraviesan largas distancias que en alguna medida pueden ser más fáciles de 

afrontar para migrantes solteros. 

 

4.2 Análisis de los tiempos de reunificación familiar 

En esta sección se analiza el proceso de reunificación de los hogares venezolanos en Colombia. El 

análisis hace uso del estimador de Kaplan-Meier para analizar el tiempo transcurrido para la 

reagrupación entre el jefe de hogar y sus familiares. La pregunta sobre el año de llegada desde 

Venezuela resulta clave para la estimación de tiempos de reunificación de los hogares. En los resultados 

se pueden identificar mayores probabilidades de reunificación familiar en los años próximos a la 

primera migración de alguno de los miembros del hogar en el país de origen. En particular, las familias 

venezolanas tienen menores probabilidades de reunificación, pero a su vez estos procesos están 

concentrados en periodos más cortos.  

La Figura 8 muestra cuatro filas de gráficos. En la primera fila, se presentan los tiempos de reunificación 

entre el jefe de hogar y su pareja (1-2 y 2-1); en la segunda, entre el jefe y su hijo(a) (1-3 y 3-1); la 

tercera, entre el jefe de hogar y su padre/madre (1-6 y 6-1) y por último el jefe y su hermano (1-9 y 9-

1). La primera columna de la matriz de gráficos muestra los resultados para los hogares de venezolanos, 
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mientras que la segunda muestra los correspondientes a hogares de otros extranjeros en Colombia. En 

la gráfica las líneas azules tienden a ubicarse bajo las rojas en el caso de las reunificaciones de hogares 

venezolanos, por tanto, se observa una mayor probabilidad de reunificación familiar cuando migra 

primero el jefe de hogar. En contraste, el orden en que los miembros del hogar migran no parece tener 

un efecto importante en el grupo que llegó a Colombia proveniente de otros países diferentes a 

Venezuela. El único caso donde se observan diferencias significativas corresponde a la reunificación 

familiar entre el jefe y su hijo(a) a partir del cuarto año de migración. 

Figura 8 

Estimadores de Kaplan-Meier sobre los tiempos de reunificación familiar para  diferentes 

combinaciones de parentesco y según origen de las personas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de población 2018. 

 

4.3. Modelos de Cox sobre los tiempos de reunificación familiar 

Para el ajuste de modelo explicativo de los tiempos de reunificación familiar se utilizaron variables que 

están relacionadas con el proceso de migración. Se incluyeron en el modelo las siguientes variables: 

edad, sexo del jefe de hogar, año de llegada del jefe de hogar, ocupación y nivel educativo; y en todos 

los casos se utilizó la primera categoría como referencia para establecer riesgos. En el caso de la variable 

ocupación, estar desempleado es el estado de base, y en el caso del nivel educativo alcanzado, no tener 

ninguno. Mientras que la variable estado conyugal no fue incluida, pues el censo captura hogares ya 

constituidos, que en su mayoría hacen referencia a las categorías casado o en unión libre. 

En la Tabla 1 se presentan los cocientes de riesgo con sus correspondientes intervalos de confianza, 

estimados para las posibles variables determinantes del proceso de reunificación familiar. La variable 

dependiente en el modelo es el tiempo de reagrupación, la cual se obtiene a partir de las diferencias 
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entre el año de llegada del jefe de hogar y el de los demás familiares. Cabe señalar que el tiempo puede 

ser negativo pues un familiar puede haber llegado antes que el jefe de hogar; no obstante, se tomó la 

decisión metodológica de tomar el valor absoluto de los tiempos de reunificación familiar para explorar 

las variables que inciden en el evento de interés. Por otra parte, para concretar las interpretaciones de 

los modelos de Cox, se clasificaron los factores asociados como de riesgo o protectores, según estén 

asociados a una aceleración o un retraso del proceso migratorio.  

Tabla 1 

Modelos de Cox ajustados según diferentes combinaciones de parentesco 

para identificar los factores asociados con los tiempos de reunificación familiar. 

Modelo Variable exp(Coef.) Lim.Sup. 95% Lim.inf. 95% Signif. Estad. Interpretación 

Modelo 1-2 Edad 1.0011 0.9999 1.0024 . Acelera el proceso 

Modelo 1-2 Educación: Superior 1.0523 1.0011 1.1061 * Acelera el proceso 

Modelo 1-3 Sexo: Mujer 1.0664 1.0272 1.1072 *** Acelera el proceso 

Modelo 1-3 Educación: Secundaria 1.1146 1.0221 1.2154 * Acelera el proceso 

Modelo 1-6 Año de llegada 1.0001 1.0000 1.0002 * Acelera el proceso 

Modelo 1-6 Ocupación: Estudiante 2.2162 1.4447 3.3998 *** Acelera el proceso 

Modelo 1-9 Ocupación: Estudiante 1.8469 1.4281 2.3886 *** Acelera el proceso 

Modelo 1-2 Año de llegada 0.9999 0.9999 0.9999 *** Retrasa el proceso 

Modelo 1-2 Ocupación: Ocupado 0.9090 0.8792 0.9399 *** Retrasa el proceso 

Modelo 1-3 Edad 0.9911 0.9896 0.9926 *** Retrasa el proceso 

Modelo 1-3 Año de llegada 0.9999 0.9998 0.9999 *** Retrasa el proceso 

Modelo 1-3 Ocupación: Ocupado 0.8928 0.8485 0.9395 *** Retrasa el proceso 

Modelo 1-6 Ocupación: Jubilado 0.8458 0.7422 0.9639 * Retrasa el proceso 

Modelo 1-9 Año de llegada 0.9999 0.9998 1.0000 *** Retrasa el proceso 

Modelo 1-9 Ocupación: Ocupado 0.9184 0.8628 0.9776 ** Retrasa el proceso 

Significado de los códigos: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de población 2018. 

 

Los resultados nos permiten caracterizar los factores determinantes de la reagrupación familiar de los 

venezolanos en Colombia y, de manera paralela, explorar la diversidad de patrones que surgen al 

considerar las relaciones de parentesco. En primer lugar, se destaca que la edad corresponde a un 

factor de aceleración de los procesos de reagrupación del jefe de hogar y su pareja (1-2); situación 

contraria a la observada en el modelo de reagrupación de los jefes y sus hijos (1-3). Por su parte, el 

nivel educativo terciario del jefe se identifica como un indicador asociado a una reagrupación acelerada 

entre el jefe y su cónyuge; en tanto, el nivel educativo secundario está asociado a la reunificación 
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familiar entre el jefe y sus hijos. En tercer lugar, el sexo solo se revela como variable significativa en la 

reagrupación de las jefas de hogar y sus hijos. Así mismo, se puede identificar que el año de llegada es 

un indicador significativo de la reagrupación entre el jefe de hogar y sus padres (1-6). Finalmente, es 

interesante señalar que los jefes de hogar que estudian presentan una mayor propensión a la 

aceleración del proceso de reunificación con sus padres (1-6) y con sus hermanos (1-9). 

 

5. Conclusiones 

Hemos podido constatar que el aumento de la migración internacional desde Venezuela ha tenido un 

impacto moderado en las transformaciones recientes de la estructura de la población colombiana 

según edad y sexo pero existen contrastes territoriales que a futuro pueden ser un factor más 

importante en la distribución de la población en el territorio, dada la selectividad por edad del proceso. 

Dicho incremento en el volumen de migrantes se debe, en gran medida, a la estrategia de las personas 

y hogares venezolanos de emigrar en búsqueda de mejores condiciones de vida. Los resultados del 

CNPV 2018 ilustran las diferencias distribucionales y territoriales de la migración según un conjunto de 

variables clave como nivel educativo, actividad económica, edad y sexo. En este contexto, se concluye 

que las motivaciones económicas y de búsqueda de mejores oportunidades están estrechamente 

relacionadas con el perfil demográfico de los migrantes, pues estos en su mayoría se encuentran en 

edad de trabajar, presentan altos niveles de escolaridad y tienden a vivir o conformar hogares en el 

lugar de destino a través de la reunificación familiar o las redes de apoyo. 

Por otra parte, se puede identificar que los vínculos todavía activos con cónyuges, hijos y otros 

parientes que fueron pioneros en el proceso migratorio y aún residen en Colombia resultan 

fundamentales en el análisis de las diferencias en las propensiones a migrar por parte de las familias y 

sus integrantes. Los resultados del análisis descriptivo en las cuatro principales ciudades de Colombia 

muestran una presencia notable de procesos de reunificación familiar migración venezolana reciente, 

especialmente en edades productivas y reproductivas, y con una alta presencia de menores de edad. 

Así mismo, se identifica la reagrupación de los venezolanos en hogares extendidos, con miembros que 

no son parientes del jefe de hogar, ha influido en el aumento del tamaño medio de los hogares de la 

población migrante.  

Por otra parte, se pudo identificar que la mayoría de migrantes tienen al menos educación secundaria, 

sin que haya mayor diferencia según sexo y se encontró una mayor proporción de población masculina 

engrosando la fuerza laboral, inclusive en Barranquilla donde migraron más mujeres que hombres; 

luego, los datos sugieren la existencia de un bono de género; esto es, un espacio para el avance hacia 

una mayor incorporación de la mujer venezolana en el mercado de trabajo colombiano, a la par que se 
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le garantice el cuidado de sus hijos, el cual podrá ser aprovechado en la medida que se implementen 

políticas que tengan en cuenta la integración y el empoderamiento de la población femenina migrante. 

Por otra parte, la incorporación en el mercado laboral de una cantidad importante de población menor 

y en edades avanzadas refleja el estado de precariedad de buena parte de los migrantes venezolanos. 

Resulta interesante considerar que en la medida en que la duración de la estancia en el territorio 

colombiano aumenta y el migrante va adaptando su espacio de vida al territorio colombiano, 

gradualmente se van reduciendo las expectativas de retorno a Venezuela en el corto e incluso mediano 

plazo. Por tanto, se considera que la incorporación de los inmigrantes en el mercado de trabajo será 

un elemento central para una nueva configuración del sistema migratorio. Se puede esperar que la 

presión migratoria disminuya, debido a que las familias ya tienen establecidas unas estrategias 

diversificadas de riesgo, donde algunos de sus integrantes podrán beneficiarse de la recepción de 

remesas por parte de los migrantes internacionales. En este sentido, un tema que seguramente va a 

tomar un lugar en la agenda nacional es la movilidad social de los denominados migrantes de segunda 

generación, ya sean hijos de venezolanos nacidos en Colombia o de venezolanos que migraron a 

edades tempranas. 
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