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RESUMO 

Este trabajo se propuso analizar la información sobre la migración venezolana producida por 

la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Una encuesta privada que desde 2014 se 

perfila como una fuente importante de información para el estudio de la situación interna de Venezuela, 

a pesar de la existencia de un Sistema Estadístico Nacional (SEN) en el país. En el caso de la emigración 

venezolana, ENCOVI trae información sobre estos emigrantes desde el lugar de origen, que ayuden a 

explicar el fenómeno y sus complejidades. 
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INTRODUCCIÓN 

Para explicar el fenómeno migratorio venezolano son necesarios “datos apropiados, 

relevantes y oportunos por tratarse de un hecho que involucra a referentes espaciales en el 

destino y en el origen de diferente soberanía y autonomía estadística” (Pizarro; Calvelo, 2009, 

p. 101). En Venezuela los estudios sobre migración internacional tienen como fuentes de 

información las operaciones estadísticas enmarcadas en el Sistema Estadístico Nacional (SEN), 

sin embargo, estas fuentes han restringido las estadísticas que se producen, su accesibilidad y 

su oportunidad, durante las dos últimas décadas (Freitez, 2011). 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 143 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela de 1999, el acceso a la información pública es un derecho de todos 

los ciudadanos venezolanos (Venezuela, 2000). Ante la falta de una información producida por 

los entes públicos sobre las características de la emigración venezolana desde su origen para el 
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periodo 2017-2022, pese a que se sabe que existen instituciones públicas en activo que se 

encargan de registrar este evento y que ejecutan las operaciones estadísticas y el registro, surge 

el cuestionamiento sobre en quién recae la responsabilidad de medir este flujo a nivel interno. 

La medición de la intensidad y características del flujo migratorio venezolano ha sido 

una tarea difícil, la ausencia de fuentes oficiales disponibles ha imposibilitado acceder a 

números robustos, entre otras cosas, porque el propio gobierno venezolano tardó en reconocer 

la emigración como una problemática (Freitez, 2011). Este aspecto se entiende por el actual 

gobierno no como un problema interno, en el que habría que revisar las causas internas de esta 

movilidad hacia el exterior, al contrario, es un problema se ha categorizado repetidas veces 

como resultado de una elección individual auspiciada por falsa propaganda externa. 

Bajo este contexto, este trabajo se propuso analizar la información sobre la migración 

venezolana producida por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), al 

momento, única fuente interna de corte privado que publica estadísticas sobre migración y otros 

aspectos como la salud, educación, alimentación y pobreza de la población venezolana. Este 

texto es una producción derivada de la tesis presentada para obtener el título de maestría en 

Demografía en el Programa de Pós-Graduação em Demografia de la Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). 

 

METODOLOGÍA 

Siendo una de las fuentes referencia a la hora de investigar en campo la magnitud del 

fenómeno migratorio ante la falta de fuentes oficiales, se envió un oficio al equipo ENCOVI a 

través del Programa de Pós-Graduação em Demografia de la Universidad Estadual de 

Campinas, solicitando una lista de indicadores de migración para el periodo 2017-2021. Al no 

tener una respuesta del equipo ENCOVI con los datos solicitados y sabiendo la compleja 

situación en lo que respecta al acceso de la producción de datos oficiales en Venezuela sobre 

migración internacional, se optó por trabajar con los datos publicados sobre migración en la 

página web oficial de ENCOVI para el periodo 2017-2022, donde se encuentran las 

presentaciones oficiales a la prensa con datos generales de la encuesta, que no siempre se sigue 

la línea temporal en la publicación de los indicadores (lo que dificulta el seguimiento) y en 

algunos casos únicamente se desagregan por año. Para este artículo se revisarán los principales 

indicadores ENCOVI sobre el fenómeno de la emigración venezolana. 

  



 

 

DISCUSIÓN 

➢ Historia y origen de la ENCOVI 

En 2014 se constituye un equipo técnico privado conformado por profesionales de las 

tres principales universidades venezolanas: la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 

universidad privada, junto a la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad 

Simón Bolívar (USB), universidades públicas, quienes, basados en su experiencia en la 

investigación social en el ámbito público y privado, trabajaron en el diseño y la temática a 

estudiar en la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida a ser levantada ese mismo 

año en Venezuela. 

ENCOVI se propuso como objetivo general “producir información relevante y actual 

que permita conocer las condiciones de vida de la población venezolana e identificar los 

principales problemas que vulneran sus derechos esenciales”. A este gran objetivo le 

acompañan objetivos específicos para analizar y caracterizar aspectos como la educación, la 

vivienda, la alimentación y nutrición, la salud de la población, la mortalidad general e infantil, 

la pobreza, los programas de transferencias sociales, el sistema de pensiones, el mercado 

laboral, la emigración internacional, la seguridad ciudadana y la confianza de la población en 

las instituciones (Freitez, 2018, p. 13), estos temas se fueron agregando con el paso de los años, 

en el caso de la emigración, se agrega a la encuesta en 2017. 

El instrumento inicial de ENCOVI 2014, tuvo como referencia encuestas activas e 

inactivas que investigaron las condiciones de vida de la población, tales como la Encuesta de 

Hogares por Muestro de Venezuela (EHM) y la Encuesta Social (ENSO) 1998. Dicho 

instrumento se dividía en doce secciones con 102 preguntas referidas a las viviendas, la 

composición y características de los hogares y de sus integrantes4. Con un marco muestral 

construido con referencia al Censo de 2001 y a la Encuesta de Hogares por Muestreo, un 

muestreo polietápico, estratificado por conglomerados de puntos muestrales en las 

comunidades5, clasificando los puntos muestrales en estratos socioeconómicos, guiándose para 

ello en la metodología desarrollada por el Centro de Investigación Social (CISOR)6 (Freitez, 

2018, p. 14). 

 
4 Pero debe precisarse que de la pregunta 72 a la 102, en las secciones sobre Programas Sociales, Alimentación y 

Nutrición y Seguridad, las cuestiones están referidas solamente al informante debido a que se indagan aspectos 

sobre la percepción, opinión, preferencia o alguna condición individual (Freitez, 2018, p. 16). 
5 La muestra fue ponderada por tramo de edad, teniendo en cuenta las distribuciones de estos grupos según sexo 

(Freitez, 2018, p. 14). 
6 El Centro de Investigación Social (CISOR) es una organización sin fines de lucro con interés en analizar las 

condiciones del desarrollo integral de Venezuela. Ver más: CISOR (@cisor_cis) / Twitter. 



 

 

Para 2015, la ENCOVI continúa con la misma temática, misma metodología y mismo 

tamaño de la muestra (1.448 hogares) (Correa, 2016). Para 2016, ante la necesidad de ampliar 

la recolección de información por el contexto de crisis venezolano, se elimina la sección sobre 

vulnerabilidades físico ambiental y se limita a “las cuestiones sobre las características de las 

viviendas y los hogares a aquellas informaciones requeridas en la aplicación de procedimientos 

de pobreza o estratificación social” (Correa; Freitez, 2017, p. 172), se amplía la muestra a 6.413 

hogares ganando mayor representatividad a nivel nacional y a nivel de dominios de estudio: 

Gran Caracas, ciudades principales, ciudades medianas, ciudades pequeñas y caseríos (Correa; 

Freitez, 2017). 

A ENCOVI 2017 se le agregan los temas de mortalidad infantil, cuidados maternos, 

nutrición infantil, inmunizaciones en la población infantil, mortalidad general y emigración 

internacional. La muestra fue de 6.168 hogares. A partir de este momento, la encuesta se 

transformó en una “encuesta panel”, adoptando para 2018 el mismo cuestionario. El tamaño de 

la muestra para 2018 fue de 5.960 hogares, trayendo “información relevante para mostrar los 

efectos de una prolongada y profunda crisis económica e institucional sobre los índices de 

bienestar y, aún más allá, sobre los riesgos de sobrevivencia de la población” (UCAB, 2022a 

online). 

Para 2019-2020, ENCOVI amplía el tamaño de la muestra a “16.920 hogares de los 

cuales fueron entrevistados 9.932 debido a interrupción en marzo por la coyuntura de la salud 

pública del COVID-19”, restringiendo la representatividad de todos los estados en la muestra. 

Una de las mejoras de la encuesta fue la incorporación de dispositivos electrónicos para la 

captura de datos y el software Survey Solutions (SuSo) para compilación y gestión de las 

encuestas (UCAB, 2022b online). 

La ENCOVI 2021, aprende de su predecesora a sortear algunos obstáculos para su 

ejecución: todavía con el país atravesando la pandemia del COVID-19, siguiendo las medidas 

necesarias de bioseguridad, se aplica en 17.402 hogares en 22 estados del país. Uno de los 

grandes ajustes de esta edición fue la modificación del cuestionario, que pasa a contener 21 

secciones y 36 subsecciones, con un total de 788 preguntas. Para 2022, ENCOVI se redujo en 

tamaño muestral y en temática, se separó la muestra en 230 segmentos para encuestar 2.300 

hogares (UCAB, 2022b online). 

El tamaño y diseño de la muestra de ENCOVI 2020-2022 tuvo como referencia del 

marco muestral el Censo 2011, sin embargo, al haber pasado una cantidad de tiempo 

considerable, se actualizó en terreno la muestra de los segmentos censales a través de 

dispositivos de captura y ayuda de georreferenciación de las estructuras y los hogares. A partir 



 

 

de ENCOVI 2019-2020, se inicia una nueva etapa en la que ENCOVI abandona el uso de papel 

para captura de datos e incorpora los dispositivos electrónicos (tablets, teléfonos inteligentes) 

(UCAB, 2022b online). 

En la sección de migración del cuestionario de la ENCOVI se pregunta al informante 

calificado por los miembros del hogar que se han ido a vivir al exterior, primero se aborda si 

hay personas que “desean” emigrar, pasa a preguntar si hay algún miembro del hogar con 

“planes concretos” de emigrar, e inicia las preguntas sobre las personas que emigraron. El 

periodo de referencia son cinco años antes de la fecha de la ENCOVI, para 2021 la referencia 

fue enero de 2016, se pregunta la información básica del miembro del hogar que se fue al 

exterior: nombre, edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar, nivel educativo, año y mes de su 

emigración, país y ciudad de residencia, si emigró solo o con compañía, con quién emigró, 

motivo para emigrar, ocupación antes de emigrar, ocupación después de emigrar, condición 

migratoria en el país de residencia, si ha retornado a Venezuela, y finaliza con la sección de 

remesas, en la que se pregunta si el hogar ha recibido remesas de quien emigró, la frecuencia, 

el tipo de remesa, la moneda de la remesa, entre otros (ENCOVI, 2021b). 

 

➢ Los indicadores ENCOVI sobre emigración 

La ENCOVI 2017 reveló que durante el periodo 2012-2017 en 616 mil hogares, al 

menos uno de los miembros había emigrado del país, en el 58% de esos hogares solo uno de 

los miembros había registrado su migración (ENCOVI, 2017). Para 2018, el número de hogares 

con miembros que emigraron sube a 1.130.000 hogares, de acuerdo con estos datos, se estimó 

que al menos 700 mil personas habían dejado el país en el periodo 2017-2018. Y los principales 

destinos de esta migración 2017-2018 fueron Colombia y Perú (ENCOVI, 2018). 

Tanto 2017 como 2018 fueron dos años muy importantes en el auge del éxodo 

venezolano, principalmente por el rápido declive que la sociedad venezolana estaba atravesando 

de manera general. De acuerdo con los datos de la ENCOVI 2019-2020, de 1.616.000 hogares 

en los que se estimaba había emigrado al menos un miembro, representaba aproximadamente 

en 2.362.000 personas en el extranjero, estimación que para 2021 da un salto a cinco millones 

de venezolanos en el exterior (ENCOVI 2020; 2021a). 

En la ENCOVI 2017, la razón de sexo era de 95 hombres migrando por cada cien 

mujeres migrantes. Para 2018 este indicador pasa a 109 hombres por cada cien mujeres, 

aumentando también en 2019-2020 a 117 hombres por cada cien mujeres, mostrando cada vez 

más una migración masculina, en 2021 alcanza una cifra de 132 hombres por cada cien mujeres, 



 

 

en 2022 este indicador se reduce a 116 hombres por cada cien mujeres (ENCOVI 2020; 2021a; 

2022). 

El perfil de la emigración venezolana elaborada por ENCOVI muestra una migración 

joven, el Gráfico 1 presenta la distribución de emigrantes recientes por grupos de edad para el 

periodo 2017-2022, llama la atención que en tres de las cinco ENCOVI (2017; 2018; 2021) más 

del 50% de la población de emigrantes tenía entre 15 y 29 años, en la ENCOVI 2019-2020 el 

peso de este grupo se reduce a 48%, y en la ENCOVI 2022 era de 42%, dos puntos porcentuales 

por debajo del grupo de 30 a 49 años. A lo largo de las cinco ediciones de ENCOVI se observa 

como disminuye el peso del grupo de migrantes entre 15 y 29 años e incrementa el peso del 

grupo de 30 a 49 años. Con destaque al grupo de menores de 14 años que pasa de representar 

4% en 2017 a 6% en 2022 y al grupo de mayores de 50 años, que pasan de representar 5% en 

2017 a 8% en 2022. 

 

GRÁFICO 1 – Venezuela. Distribución de emigrantes recientes por grupos de edad, 2017-2022 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017-2022). 

 

El nivel educativo de esta población se va diversificando a lo largo de las ediciones 

2017-20227 (Gráfico 2), en 2017 el 40% de los migrantes recientes tenía un nivel educativo 

 
7 ENCOVI 2017 aborda por primera vez el tema migración, sin embargo, en los resultados publicados solo se 

abordan los temas Alimentación, Educación, Salud, Pobreza, Misiones Sociales, Seguridad Ciudadana. Los 

resultados sobre migración de 2017, específicamente sobre el nivel educativo de los migrantes se encuentran en la 

presentación de ENCOVI 2019-2020 en adelante, sin embargo, aparece una diferencia de 8% sin nomenclatura 

que fue definida como “No especificado” para fines de esta investigación. Lo mismo ocurre para la edición 2018, 

que a pesar de haber publicado el tema migración, no se colocan los resultados del indicador en cuestión. 



 

 

universitario, en 2018 se reduce a 36%, a pesar de las diferencias entre ambas categorías, un 

TSU (Técnico Superior Universitario) se puede considerar como un título de educación 

superior. Al sumar el nivel universitario con TSU, observaremos que el grueso de la población 

que emigró entre 2017 y 2018 tenía un título de educación superior. 

 

GRÁFICO 2 – Venezuela. Nivel educativo de los emigrantes recientes, 2019-2022 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017-2022). 

 

Este escenario cambia en el periodo 2019-2022, el capital educativo predominante 

entre los emigrantes recientes pasa a ser el nivel medio, para 2021: 11% de los emigrantes tenía 

primaria o menos, el 56% tenía un nivel educativo medio o secundaria y 32% un nivel TSU o 

universitario. De un año a otro se observan cambios importantes: para 2022 con nivel primaria 

o menos el 21% de los emigrantes, 49% con nivel educativo medio y el 30% restante con 

educación de nivel superior (22% universitario y 8% TSU), a destacar que ENCOVI pregunta 

por el “último nivel educativo” en el que el emigrante “aprobó un grado, año, semestre o 

trimestre”, no se especifica si obtuvo la certificación que compruebe la culminación de un ciclo 

escolar (ENCOVI, 2021b). 

El lugar de origen de estos migrantes (Gráfico 3) presentó mudanzas importantes entre 

2017 y 2022: en 2017 el 33% de los emigrantes recientes tenían como lugar de origen la Gran 

Caracas, 27% de las ciudades principales, 21% de ciudades medianas o rurales y 19% de 

ciudades grandes. Este panorama cambia en 2022, cuando el principal lugar de origen son 

ciudades medianas o rurales en 33% de los emigrantes, 27% salieron de ciudades grandes, de 

27% salieron de ciudades principales y 12% de la Gran Caracas. En este punto se observa que 



 

 

la migración traspasó todos los espectros sociales y comenzaron a desplazarse personas de todos 

los rincones del país, de todos los estratos sociales y de diversos niveles educativos, impulsados 

por un contexto de extrema vulnerabilidad en el origen (ENCOVI, 2022; 2021a). 

 

GRÁFICO 3 – Venezuela. Lugar de origen de los emigrantes recientes, 2017 y 2022 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017; 2022). 

 

El deterioro generalizado de las condiciones de vida no tiene los mismos niveles en 

todo el país. En las ciudades principales todavía puede contarse, por ejemplo, con menos 

racionamiento en el suministro de agua, de energía eléctrica y de internet, si en la Gran Caracas 

o en las ciudades principales el racionamiento de estos servicios puede llegar a durar horas, en 

una ciudad del interior del país pueden ser días. Así mismo, la crisis por la escasez y 

encarecimiento del combustible, desencadeno la demora, el incremento de los precios en la 

distribución de algunos bienes de consumo básico (Mazuera-Arias et al., 2019). 

La dinámica económica de las ciudades del interior del país sufrió con el cierre y el 

cese de actividades de establecimientos comerciales, lo que redujo el número de puestos de 

trabajo y de locales para la compra de bienes. Por otro lado, el recrudecimiento de la producción 

petrolera a nivel nacional, principal fuente de empleo del Estado venezolano directa e 

indirectamente, cuya paralización implicó la reducción de puestos de trabajo, afectando 

principalmente las refinerías y los puntos de extracción petrolera en el interior del país. A esto 

se le suma la búsqueda por empleos con remuneración en dólares debido a la pérdida del poder 

de compra del bolívar (Mazuera-Arias et al., 2021). 



 

 

El indicador presentado en el Cuadro 1, para las tres ediciones de referencia, presenta 

inconsistencias en la suma total de los porcentajes de cada categoría, sabiendo esto, se elige 

presentar el indicador como aproximación en cuanto a cuál miembro pierden los hogares debido 

a la emigración. Recordando que es un indicador de acceso público presentado por ENCOVI 

en su página web oficial en formato de presentación, pese al error señalado, sirva la presente 

como ejemplo de la importancia de revisar el cálculo y la presentación de los datos. 

El Cuadro 1 contiene el parentesco con el jefe o jefa del hogar de los emigrantes 

venezolanos recientes, pregunta incluida desde 2018 pero apenas con resultados publicados 

desde la edición 2019-2020. Se observa que a lo largo de las tres ediciones señaladas el principal 

miembro del hogar en emigrar son los hijos (as), 61% en 2019-2020, 57% en 2021 y 54% en 

2022, a pesar de ser los principales, el peso de hijos (as) emigrando es cada vez menor. En 

contraposición a los nietos (as), que pasan de representar el 4% en 2019-2020 a 9% en 2022, 

condición que se aplica también a hermano (a) y a otros parientes. 

 

CUADRO 1 – Venezuela. Parentesco con el jefe o jefa del hogar de los emigrantes recientes, 2019-

2020, 2021 y 2022 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2020-2022).  

 

Otro indicador importante para completar el perfil de la emigración es el “país de 

destino”, pese a que es una pregunta que se incluye en el cuestionario ENCOVI desde 2018, los 

resultados solo se presentan en 2019-2020, del total abordado solo se apunta el destino del 95% 

de los emigrantes. El 89% de los venezolanos emigrantes se dirigieron hacia el sur: de este 

grupo el 42% se dirigieron a Colombia, el 21% a Perú, el 12% a Chile, el 8% a Ecuador, 3% a 

Parentesco con el jefe (a) del 

hogar
2019-2020 2021 2022

Hijo (a) 61 57 54

Hijastro (a) 9 3 3

Nieto (a) 4 6 9

Padre o Madre 8 4 3

Esposo (a) 7 11 5

Hermano (a) 1 8 9

Otros parientes 9 12 15

Total % 99 101 98



 

 

Argentina y 3% a Brasil8. Hacia el norte global, se destacan como destino Estados Unidos (3%) 

y España (3%) (ENCOVI, 2020). 

El Gráfico 4 presenta la distribución de emigrantes recientes por razones para dejar el 

país, la razón principal para el 69% de las personas emigrar en 2017 fue “Trabajo”, seguido de 

“Otros” con 16%, “Inseguridad” con 5%, “Reagrupación familiar” con 4%, “Política” con 3%, 

Estudio con 2% y “Salud” con 1%. Para 20219, continua como principal motivo “Trabajo” con 

86% de las respuestas, seguido de “Reagrupación familiar/Uniones” con 6% de las respuestas 

y la categoría “Otros” con 4%. En el cuestionario ENCOVI 2017 la opción “Otros” se desglosa 

en “Especifique”, que se mantiene hasta el cuestionario 2021, se presume fue utilizado también 

para la edición 2022, no obstante, no se menciona que fue especificado como “Otros” 

(ENCOVI, 2017; 2021b). 

 

GRÁFICO 4 – Venezuela. Distribución de emigrantes recientes por razones para dejar el país, 2017 y 

2021 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017; 2021). 

 

 
8 La fuente de datos, presentación oficial de los principales resultados de la ENCOVI 2021, ubicada en página web 

oficial de la ENCOVI no especificó hacia donde se dirigía el 5% restante. Disponible en: 

https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019. 
9 Para la elaboración de este gráfico revisaron los datos de la ENCOVI 2019-2020 y ENCOVI 2022, para construir 

la línea temporal. Sin embargo, la suma de los porcentajes en la edición 2019-2020, supera el 100%: Trabajo 

(84,5%); Estudio (1,1%); Reagrupación familiar/Uniones (6,6%); Salud (0,5%); Inseguridad (0,4%); Política 

(1,3%); Otras (5,7%). Situación que se repite en ENCOVI 2022, Trabajo (75%); Estudio (2%); Reagrupación 

familiar/Uniones (10%); Salud (1%); Inseguridad (0%); Política (3%); Otras (10%). Ante esto, para el gráfico se 

usan los datos 2017 y 2021 como principales y se exponen aquí los datos de 2019-2020 y 2022 a modo de 

referencia. 



 

 

La principal diferencia entre los cuatro años transcurridos está en el incremento de 

personas que emigra en la búsqueda de trabajo, la reducción en el peso de las personas que 

emigran por causa de la “Inseguridad” y el incremento de las personas que emigran por 

“Reunificación Familiar”. Mateo y Ledezma (2006) en un estudio exploratorio de los migrantes 

venezolanos en España, encontraron que en general no se apuntaban razones económicas o 

políticas directamente, sin embargo, dentro de los motivos para emigrar los venezolanos 

apuntaban la búsqueda de seguridad personal y social, estabilidad económica para adquisición 

de bienes y servicios, desarrollo personal a través de estudios o experiencia laboral, 

preocupación por la situación política e incremento de la violencia, y facilidad de adquirir un 

estatus migratorio regular debido a ser descendencia de españoles. 

Aspectos básicos como alimentación son una muestra de las condiciones internas de 

los hogares. ENCOVI 2017 reveló que aproximadamente el 80% de los hogares venezolanos 

estaba en situación de inseguridad alimentaria, esto debido a que las personas comenzaron a 

reducir el número de comidas realizadas a lo largo del día, por no tener como comprar los 

alimentos o por la falta de los productos en los mercados. Esto significa una dieta basada 

principalmente en carbohidratos y de baja calidad incapaz de cubrir las necesidades de 

nutrientes, aumentando el riesgo de mortalidad y morbilidad en la población (Freitez, 2019) En 

ENCOVI 2022, a pesar de los hogares reportar mayores niveles de seguridad alimentaria, 

debido a la mejora en la percepción al acceso de alimentos, el 21,9% de los hogares venezolanos 

encuestados no está en seguridad alimentaria (ENCOVI, 2022). 

Se presenta en el Gráfico 5 la condición migratoria de los venezolanos emigrantes en 

los países destino, para 2021 el 33% de venezolanos tenía un permiso temporal de residencia, 

del 19% se desconocía la situación migratoria, 16% como residente, 12% recibió la ciudadanía 

del país donde reside, 18% no tenía una situación migratoria regular y 2% como asilados. Para 

2022, los datos revelaron que 27% tenía un permiso de residencia temporal, 22% como 

residentes, 17% cuya condición migratoria era desconocida, 16% recibió la ciudadanía del país 

donde residen, 12% tenía una situación migratoria irregular, 4% como asilados y 2% en la 

categoría “Otro”. 

  



 

 

GRÁFICO 5 – Venezuela. Condición migratoria en los países destino de los migrantes venezolanos 

recientes, 2021-2022 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, 2021-2022. 

 

Entre ENCOVI 2017 y 2022, la principal razón encontrada para emprender la 

migración ha sido la opción “Trabajo”, ante esto ENCOVI, a partir de la edición 2019-2020 

incluye en la sección de emigración una pregunta sobre la ocupación antes y después de 

emigrar. Cuyo resultado fue presentado al público a partir de 2021 como el indicador 

“ocupación de los emigrantes recientes antes y después de emigrar”, para mostrar el ramo de 

ocupación en el que se ocupaban los venezolanos antes de emigrar y en cuales se ocupan 

después de haber emigrado. 

De la ENCOVI 2022, sobre las ocupaciones de los emigrantes recientes, se presenta el 

Gráfico 6, que contiene las ocupaciones principales de los venezolanos antes y después de 

emigrar. Como principal ocupación antes de emigrar se encuentra la categoría “Ocupaciones 

elementales10” (24%), seguida de “Trabajador de los servicios o vendedor de comercios y 

mercados” (17%). Después de emigrar se mantienen como principales ocupaciones las 

categorías “Ocupaciones elementales” (30%) y “Trabajador de los servicios o vendedor de 

comercios y mercados” (25%), categorías consideradas ocupaciones que requieren de poca 

calificación. El cambio más importante se observa en la categoría “No se desempeñaba en 

 
10 Ejecución de tareas simples relacionadas con la minería, la agricultura o la pesca, la industria manufacturera y 

la construcción, así como realizar labores de limpieza y asistencia doméstica o el reparto de publicidad o prensa 

en la calle. 



 

 

alguna ocupación”, donde se ubicaban el 25% de los venezolanos antes de emigrar y se reduce 

a 16% después de emigrar. 

 

GRÁFICO 6 – Venezuela. Ocupación de los emigrantes recientes antes y después de emigrar, 202211 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2022). 

 

En lo que respecta a las ocupaciones de mayor calificación (Gráfico 6), la diferencia 

entre antes y después de emigrar es pequeña, con destaque para quienes se ocupan como 

“Profesional científico o intelectual”, se presume que al llegar al país destino no siempre se 

consigue encajar en el mismo nivel profesional debido a la necesidad de comprobar estudios, 

experiencia laboral y ausencia de redes sociales en el mercado laboral. Sin embargo, tienen 

mayor posibilidad de reingresar al mercado de trabajo al emigrar en una ocupación similar a la 

que tenían antes de emigrar. 

En líneas generales, se observa que un grupo de venezolanos que antes de emigrar se 

desempeñaban en ocupaciones de poca calificación y que al emigrar incrementa el grupo de 

venezolanos en ocupaciones que se ocupa en esta categoría, que pueden ser trabajos en las áreas 

de servicio, comercio y auxiliares. Esto puede estar relacionado a la mudanza en el perfil 

educativo de los emigrantes recientes, cuyo nivel educativo es primaria y media, a diferencia 

de 2017-2018 cuando se observó más emigrantes con nivel educativo superior o universitario 

(Gráfico 2), no debe excluirse la dificultad y el costo que supone el reconocimiento de grados 

 
11 Al sumar los porcentajes de las categorías de respuestas clasificadas en “Después de emigrar”, la suma da un 

total de 99%. No se tomó como referencia 2021, debido a que en la presentación oficial no aparecen los porcentajes 

para la categoría “Antes de emigrar”. 



 

 

académicos en el extranjero, obsérvese que antes de emigrar el 19% se desempeñaba en 

ocupaciones de mayor calificación, reduciéndose a 15% después de emigrar. 

Así mismo, se observa una reducción importante del grupo de venezolanos 

desempleados, antes de emigrar 25% estaba sin ocupación y después de emigrar se reduce a 

16%, una diferencia de nueve puntos porcentuales que indica que se pudieron haberse ido con 

el objetivo de buscar empleo y lo consiguieron. El incremento de ocho puntos porcentuales 

después de emigrar en la categoría “Trabajador de los servicios o vendedor de comercios y 

mercados”, dada la poca estable situación económica de los migrantes que les reduce a 

ocupaciones en sectores del área de servicios, ventas, transporte, turismo, construcción, 

comercio informal, exponiéndolos a empleos precarios, no registrados y largas horas de trabajo 

(Pedone et al., 2019). 

En ENCOVI 2021 se señala que existe una relación entre “Estatus migratorio” y la 

“Ocupación después de emigrar” de los emigrantes recientes, es decir, el tener documentación 

en regla en el país de destino tiene un peso en el tipo de trabajo en el que se emplean los 

migrantes venezolanos. El cruce de ambas variables realizado por el equipo ENCOVI para 2021 

se presenta en el Gráfico 10, se observa que en las ocupaciones que requieren de mayor 

calificación como “Director o Gerente”, “Profesional científico o intelectual” el estatus 

migratorio de “ciudadano” permitió a más del 50% de estos grupos ocuparse en dichas 

categorías. En el caso de los técnicos o profesionales de nivel medio se ocuparon personas en 

condición de ciudadano y en condición de migrante con permiso temporal, asilado o refugiado 

35% y 37% respectivamente, y en aquellos migrantes ocupados como apoyo administrativo, el 

57% tenía un permiso temporal, asilado o refugiado. 

  



 

 

GRÁFICO 1 – Venezuela. Estatus migratorio y ocupación en el país destino de los emigrantes 

recientes, 2021 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2021). 

 

En las ocupaciones que requieren menos calificación como trabajadores de los 

servicios, agricultores, artesanos, operadores de maquinaria, ocupaciones militares y 

ocupaciones elementales, hay menos ciudadanos pero que no dejan de ser un grupo importante 

que en todos los casos supera el 20% y en categorías como las ocupaciones militares llega a 

50%, hay también más migrantes con permisos temporales, refugiados o asilados. Se observan 

también más personas con estatus migratorio irregular o desconocido, la junción de estas 

categorías puede llegar a dificultar el análisis, por ejemplo, en la categoría “No se desempeñaba 

en ninguna ocupación”, el 46% de estas personas tenía un estatus migratorio “Irregular o 

desconocido”, ¿es posible que la ocupación de estas personas se relacione con la obtención de 

un permiso regular de permanencia en el país de destino? 

Con respecto a 2021, ENCOVI 2022 (Cuadro 2) muestra más migrantes venezolanos 

en carácter de ciudadanos del país de destino ocupados tanto en ocupaciones de mayor 

calificación cuanto en ocupaciones de menor calificación. Se observa también una reducción 

del grupo con permiso temporal de residencia, refugiado o asilado en la mayoría de las 

categorías, por ejemplo: para 2021 el 28% de los migrantes venezolanos ocupados en la 

categoría “Oficial, operario o artesano de artes mecánicas y otros oficios” tenía ciudadanía, 

53% un permiso temporal, refugiado o asilado y 19% se ignoraba la situación migratoria o era 

irregular. En 2022, misma categoría, 35% tenía ciudadanía, 27% un permiso temporal, 

refugiado o asilado, 19% cuya situación era irregular y 19% se ignoraba el estatus migratorio. 



 

 

Las categorías que se observan con menos variación entre un año y otro son “Trabajador de los 

servicios o vendedor de comercios y mercados” y “Profesional científico o intelectual”. 

 

CUADRO 2 – Venezuela. Estatus migratorio y ocupación en el país destino de los emigrantes 

recientes, 2022 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2022). 

 

Si en 2021 las categorías del estatus migratorio “Irregular” e “Ignorada” fueron 

consideradas una sola (a pesar de que en el cuestionario ENCOVI 2021 aparecen separadas), 

en ENCOVI 2022 aparecen como dos categorías. La separación de estas categorías marca la 

diferencia entre los migrantes de los que se desconoce el estatus migratorio y de aquellos que 

no poseen documentación en el país de destino. Al observar el Cuadro 2, para 2022, aunque los 

resultados para ambas categorías son menores, la suma de ambas categorías totaliza más del 

30% en grupos de ocupación como operarios y artesanos o para aquellos que no tenían ninguna 

ocupación al momento de la entrevista. 

Para ENCOVI 2022, los resultados del cruce entre estatus migratorio y ocupación, 

fueron colocados en la presentación con sumas que ultrapasaron o no alcanzaron el 100%. De 

las once categorías de respuesta (Cuadro 2), seis fueron las categorías que no cumplieron la 

regla de sumar el 100%, de las cuales tres llegaron a sumar 99% y tres llegaron a sumar 101%. 

Estos datos solo permiten asumir una relación entre estatus migratorio y ocupación, 

sería interesante cruzar variables como año de emigración, país de destino, para ampliar el 

análisis. Atención a la junción de las categorías “Permiso temporal, refugiado o asilado”, a 

Ciudadanía o residencia 

permanente

Residencia temporal, 

asilo o refugio
Irregular Ignorada Total %

Ocupaciones militares 71 15 14 - 100

Ocupaciones elementales 35 32 13 20 100

Operador de instalaciones fijas y máquinas y 

maquinarias 45 18 8 28 99

Oficial, operario o artesano de artes 

mecánicas y otros oficios 35 27 19 19 100

Agricultor o trabajador calificado 

agropecuario, forestal o pesquero 30 39 17 13 99

Trabajador de los servicios o vendedor de 

comercios y mercados 29 42 12 18 101

Personal de apoyo administrativo 41 41 5 14 101

Técnico o profesional de nivel medio
69 21 5 4 99

Profesional cientifico o intelectual 54 34 6 6 100

Director o Gerente 81 - 18 2 101

No se desempeñaba en alguna ocupación
42 19 13 26 100

Grupos de Ocupación

Estatus migratorio



 

 

pesar de estar juntas por su carácter de temporal12, no permiten visualizar que participación 

tienen los refugiados en el mercado de trabajo ni el peso con respecto al total de personas 

emigrando. 

Teniendo en cuenta que hay migrantes ocupados, ENCOVI a partir de 2019-2020 

incluye en la presentación de resultados una sección sobre remesas extraída de la sección de 

ingresos y recolocada en la sección de migración. A partir de 2021 esta sección es ampliada en 

el cuestionario para abarcar aspectos como la frecuencia, periodicidad, tipos y mudanzas en las 

remesas y ayudas enviadas por los migrantes venezolanos a los hogares de origen. En 2017 el 

porcentaje de hogares que recibía remesas era 8%, en 2018 asciende a 20% y en 2019-2020 

incrementa a 30%, según ENCOVI estas remesas estaban dirigidas principalmente a mujeres 

en la jefatura de hogares en situación de pobreza (ENCOVI, 2020). 

ENCOVI 2021 reportó que 3 de cada 5 emigrantes recientes había enviado ayuda en 

dinero o especie a su hogar de origen, estos envíos eran realizados una o dos veces al mes, vía 

transferencias electrónicas enviadas en otras monedas pero recibidas en bolívares a través de 

un tercero con cuenta en el exterior, las principales monedas de envío de remesas son dólares 

(60%), bolívares (25%), pesos colombianos (14%) y euros (1%) (ENCOVI, 2021a). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las encuestas particulares como ENCOVI, no suelen tener el alcance que puede tener 

una encuesta realizada desde el INE, por el alto costo de elaboración, aplicación y 

procesamiento, y por la estructura organizacional de instituciones oficiales que disponen de 

oficinas y personal a nivel regional. Esto no significa que encuestas particulares no sean capaces 

de obtener el financiamiento necesario para expandirse o que no puedan con el paso de los años 

armar su propia estructura, al contrario, estas encuestas desde su nacimiento tienen el mérito de 

realizarse en medio de varias dificultades para mostrar una realidad país que no se compagina 

y que difiere de la realidad que el gobierno venezolano desea mostrar. 

Que el principal motivo para emigrar sea “Trabajo” como muestra ENCOVI, debe 

entenderse como una insuficiencia de ingresos que condiciona todos los niveles de bienestar de 

la población en el que hay otras privaciones que tienen un impacto en la calidad de vida, 

sabiendo además que la pobreza es un fenómeno multidimensional que considera factores como 

la salud, la educación, el acceso a la vivienda, a los servicios públicos de agua, de electricidad, 

de transporte y de comunicación. El colapso angustioso de los servicios públicos a cargo y 

 
12 Tanto el refugio cuanto el asilo son estatus migratorios que permanecen o se prorrogan mientras permanezcan 

las circunstancias que obligaron a la persona a desplazarse a otro país. 



 

 

cuidado del Estado, dificultan en la cotidianidad las actividades domésticas, laborales y 

educativas de la población. Será la suma de todas estas ausencias y privaciones en el lugar de 

origen, que genera el contexto de alta vulnerabilidad que impulsa la movilidad de las personas 

(Mazuera-Arias et al., 2021). 

Otra observación es que ENCOVI no considera dentro de las categorías de respuesta 

a la pregunta sobre estatus migratorio la condición de refugiado, dada la cantidad de noticias, 

anuncios y reportes a nivel internacional en los medios de comunicación y en los reportes sobre 

el flujo de venezolanos hacia el sur necesitando asistencia humanitaria, es inusitado no ampliar 

las categorías de respuesta a la pregunta sobre estatus migratorio e incluir la categoría de 

refugiado. Sabiendo que la encuesta se lleva a cabo en Venezuela y quien responde es un 

informante calificado sobre los miembros del hogar que emigraron en el periodo de referencia, 

lo que puede dificultar la información exacta sobre esta y otras preguntas. 
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