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Presentación 

 
El siguiente trabajo; Voces en recorridos andantes de la comunidad venezolana <<Una ventana de su 

tránsito por el centro de Fusagasugá y de sus luchas sociolaborales en los barrios Olaya-Potosí>> está 

fundamentado en abrir nuevos espacios en el quehacer investigativo, que implican la investigación 

formativa y la formación en investigación, al interior de las nuevas realidades emergentes y observadas, 

como es el caso que ocupa este trabajo investigativo como objeto de la realidad susceptible de ser 

estudiada desde la clara formulación del problema que constituye desconocer o ignorar estas otras 

realidades desde las tendencias y enfoques investigativos de las ciencias sociales en el siglo XXI. 

Indudablemente, esta investigación no pretende configurar un marco univoco o inmodificable, sino un 

punto de referencia que puede orientar la comprensión de motivaciones originadas en otros espectros 

más sobresalientes de la investigación cualitativa garantizando así, un proceso profundamente 

interpretativo que permite ir examinando la validez de contemplar nuevas posibilidades del acercamiento 

descriptivo/comprensivo de las incidencias y resiliencias vividas por los miembros de la comunidad 

migrante venezolana en sus otros nuevos territorios, por encima del estudio tradicional abordado desde 

el origen, causas y consecuencias de este ultimo movimiento migratorio venezolano al territorio 

colombiano, que localmente es aludido en esta investigación desde un proceso de caracterización de 

todo este proceso que se ha tornado en una situación de asentamiento sociocultural de los migrantes 

venezolanos que temporal y espacialmente se desempeñan en practicas laborales que han contribuido a 

una conceptualización estereotipada de su representatividad como sujetos individuales y como 

comunidad constitutiva de un grupo particularmente autoidentificado e identificado sociolaboralmente en 

los barrios Olaya y Potosí de Fusagasugá. 
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Resumen 

 
El propósito del siguiente trabajo investigativo es el de analizar la realidad sociocultural de la comunidad 

migrante venezolana residente en la comuna centro de Fusagasugá, poder reconocer y analizar las 

actividades laborales que esta comunidad dinamiza específicamente en los barrios Olaya y Potosí. 

Para poder cumplir con el propósito del trabajo fue preciso hacer un rastreo y seguimiento documental 

temático muy particularizado, que conllevo al sistemático trabajo de campo mediante la observación 

directa y participante, además de las encuestas, las entrevistas y las historias de vida en seguimiento del 

método de triangulación para dar sentido a todo lo investigado y al cómo se llevó a cabo la investigación 

para registrar asertivamente la información obtenida. 

El trabajo se divide en tres partes, en el primero se expone toda la problemática de la investigación y 

conjuntamente se trazan los objetivos de la realidad social estudiada, así mismo se evidencia 

justificadamente por qué se maneja esta nueva línea de trabajo investigativo. La segunda parte 

comprende la selección de fuentes documentales que apoyan la investigación y el inicio del trabajo de 

campo. por último, queda el análisis de lo recolectado en campo, específicamente en los barrios Olaya y 

Potosí en conjunto con las conclusiones del trabajo y las evidencias bibliográficas y anexos. 
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I Capítulo 

 
 
 

Problema de investigación 

 
El proceso migratorio venezolano que inició en el periodo presidencial de la República Bolivariana de 

Venezuela del 2013 al 2018 con el mandatario Nicolas Maduro Moros, se caracterizó por ser un éxodo 

laboral. Por tal motivo, en 2017 la oleada migratoria se extendió y la comunidad venezolana empezó a 

ser conocida como el mayor grupo migratorio latino que partía a Latinoamérica, pero especialmente hacia 

Colombia. 

El desplazamiento forzado hacia Colombia produjo que los venezolanos estuviesen expuestos a casos 

vulnerables y encender las alertas a nivel internacional tras su llegada al país. Pese a que Venezuela no 

estaba atravesando algún tipo de catástrofe natural o bélica, las cifras de desplazamiento en tan corto 

tiempo hicieron que organizaciones de tipo internacional como la Organización de los Estados 

Americanos OEA convocara a los países con mayor recepción de venezolanos como Colombia, Ecuador, 

Perú y Chile, al buscar soluciones humanitarias y legales para poder regularizar e integrar a dicha 

comunidad en sus respectivos territorios, sin embargo, esta no era la solución para poder cumplir a 

cabalidad los derechos de los migrantes ya que en un porcentaje elevado (aunque sin poderse concretar 

las cifras), gran parte de los venezolanos que han migrado a estos países lo han hecho con irregularidad, 

es decir, sin pasaporte o visa, únicamente con su documento de identidad (Organización de los Estados 

Ámericanos [OEA], 2019). 

Por lo anterior, al ser esta una migración laboral, hace que, en la irregularidad, los venezolanos sean 

propensos a trabajar informalmente y sin un contrato laboral que impida el sobrecargo de trabajo en sus 

empleos. Por su cercanía a Venezuela, Colombia se convirtió en el principal foco migratorio tanto para 

venezolanos como para colombianos que vivían en la República Bolivariana. Los riesgos de dicha 

población al migrar bajo estas circunstancias son evidentes, aún más cuando en Colombia fue un hecho 

inédito en la historia nacional, puesto que este es un país de migraciones internas y externas desde el 

siglo XX sin tener políticas migratorias desde los años 60 (Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 

2017). 
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En 2017 la migración a la costa Atlántica, ciudades internas y fronterizas de Colombia, aumentó a 651% 

con un total de 403.702 migrantes venezolanos. Las zonas en recibir más acopio fueron los 

departamentos fronterizos como; Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y 

Guainía debido a que Colombia y Venezuela comparten 2.219 km de frontera (Ministerio de Relaciones 

Exteriores [MRE], 2018). 

La ciudad de Bogotá, al ser la capital de Colombia, cuenta con mayor recepción de migrantes nacionales 

e internacionales. En el año 2018 el 9,8% de personas provenientes de Venezuela vivían en esta ciudad, 

aproximadamente 112.000 migrantes (Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2018). 

Ante la masiva llegada de población venezolana a Bogotá, tratando de mejorar su calidad de vida y 

encaminados a tener mejores empleos, dicha comunidad decide establecerse en ciudades y municipios 

cercanos a la capital. Por ejemplo, el municipio de Soacha, al año 2018 tenía la cantidad más grande de 

migrantes venezolanos en el departamento de Cundinamarca, con una cifra de 10.850 personas y para el 

año 2020 la cifra aumentó a 25.950 (Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2018). 

A partir del 2018 (Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2018), las migraciones internas de 

venezolanos en el departamento de Cundinamarca aumentaron, ubicándose en octavo lugar con mayor 

flujo de migración venezolana con 66.578 personas. Para el 2020 la cantidad de migrantes tuvo un 

incremento de 93.548 personas respecto al año 2018, la cifra asociada a los migrantes en el 

departamento son los siguientes: 
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Gráfica 1 
 

Cifras de migrantes en las principales ciudades de Cundinamarca Año 2018 
 

(Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2018). 

Nota. Los datos de municipios y de las cifras asociadas a los migrantes es tomado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores MRE], sin embargo, la tabla es de autoría del investigador. 

 

Fusagasugá es el tercer municipio más poblado de Cundinamarca, es la capital de la provincia de 

Sumapaz y está a 59 km de distancia de Bogotá. Fusagasugá ha tenido un crecimiento económico 

notable en cuanto a establecimientos comerciales y en el área de construcción urbana, por ende, genera 

oferta laboral informal y la comuna centro de la ciudad se vuelve un atractivo económico que estimula la 

residencia de migrantes venezolanos buscando oportunidades de trabajo. Esta ciudad es la séptima del 

departamento con mayor flujo migratorio venezolano, registró 2.002 migrantes en el año 2019 y 3.540 en 

el año 2020 (Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2021). 

El plan de ordenamiento territorial [POT] de la ciudad de Fusagasugá, instaurado en el Acuerdo 029 del 

2001 ordena que la división urbana será por comunas con el fin de realizar proyectos específicos derivados 

de la división administrativa, tipificada por las necesidades sociales de las comunas. 
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La división territorial de la ciudad según el mentado Acuerdo se organiza por las comunas oriental, 

suroriental, occidental, norte y comuna centro, esta última es el segmento de la presente investigación ya 

que esta zona es económicamente influyente en relación con otros sectores de la ciudad en el campo del 

trabajo informal y se presta a que ciudadanos venezolanos establezcan empleabilidad en esta comuna. 

Pese a que en el centro de Fusagasugá ocurre gran parte del flujo económico y comercial de la ciudad, 

con los datos, además de las cifras que el ministerio de relaciones exteriores arroja sobre la cantidad de 

venezolanos que residen en la ciudad, no hay alguna investigación realizada por la alcaldía municipal u 

organizaciones enfocadas en el flujo migratorio venezolano como ACNUR, así mismo, como su cercanía 

con Bogotá hace que la migración que existe en Fusagasugá sea mayormente laboral y no se tenga 

identificado el nivel profesional o laboral que tiene la comunidad migrante laboral venezolana en la 

ciudad, como por ejemplo; que tipos de empleo ejercían en Venezuela en comparación con los que 

realizan en Fusagasugá o si por el contrario, dicha comunidad puede ejercer su profesión si la tiene, lo 

que lleva a la pregunta, ¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo de la comunidad venezolana que 

labora en el Centro de la ciudad de Fusagasugá? 

 
 

Pregunta de investigación 

 
¿Cuáles son las principales actividades laborales informales de la población migrante venezolana que 

habita en los barrios Olaya y Potosí de Fusagasugá? 

 
 

Objetivos 

Objetivo general 

Reconocer las narrativas de las historias de vida que visibilizan las actividades laborales de la 

comunidad venezolana de los barrios Olaya y Potosí del Centro de la ciudad Fusagasugá por 

medio de su resiliencia migratoria. 
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Objetivos específicos 

 
 

• Analizar las actividades laborales de la comunidad venezolana en el Centro de Fusagasugá 

a partir del marco problémico y teórico. 

• Conocer los hábitos de vida de los migrantes venezolanos en los barrios Olaya y Potosí 

demostrando sus realidades por medio de herramientas aplicables tales como encuestas y 

entrevistas. 

•  Interpretar las acciones de los migrantes venezolanos como participantes de su propia 

realidad sociocultural en la comuna centro de Fusagasugá. 

 
 
 

Justificación 

 
La justificación nace ante del desconocimiento y vacío que hay en estudios sobre la comunidad migrante 

venezolana en la ciudad de Fusagasugá, por ende, esta investigación es fundamental en el 

reconocimiento de nuevos espacios de estudio en las ciencias sociales de la ciudad. Como científicos 

sociales, la licenciatura debe promover mediante este tipo de investigaciones la identificación de estos 

grupos los cuales en algunos casos puede vulnerar los derechos humanos, se debe hacer hincapié en 

abrir nuevas puertas a comunidades que no son incluidas dentro del territorio de la ciudad y sus 

alrededores, en este caso, se hace un llamado al reconocimiento, unión entre la comunidad venezolana y 

Fusagasugueña para que esta ciudad sea un espacio inclusivo, tolerante y respetuoso. 

Ante la precariedad de datos y desinformación de las condiciones de trabajo en la que dicha comunidad 

labora, este trabajo se dispone a la recolección de los mismos para que los migrantes puedan saber las 

condiciones y las dinámicas laborales en la comuna Centro y también enlazar al barrio Olaya ha dicho 

trabajo, ya que este sector hace parte de la concentración de comunidad venezolana en la ciudad y 

además poder conocer otras dinámicas de su vida y la importancia que la comuna Centro tiene para los 

migrantes. 

Esta investigación contribuye a dar contenidos a los vacíos que hay en el desconocimiento en relación al 

tema de las actividades laborales que dicha comunidad migrante realiza, además de proporcionar 
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información que pueda servir para que la comunidad venezolana sea reconocida y entendida en 

procesos económicos, sociales y culturales ligados a las condiciones, experiencias y prácticas sociales 

en el marco de la migración, brindando un espacio para que los migrantes bajo su propio criterio puedan 

expresarse y dar a conocer su participación, opinión y consejo para mejorar su experiencia como 

migrante en la ciudad. 

Así mismo, este trabajo sirve como base para nuevas investigaciones de la comunidad migrante 

venezolana en la ciudad Fusagasugá en otros temas que vayan más allá de la laboralidad y se fomente 

un área de exploración en otros aspectos de la vida del migrante. 

 
 

Antecedentes 

 
La siguiente selección de fuentes documentales explora aspectos teóricos y metodológicos en lo que 

respecta a la migración venezolana en su diáspora a nivel regional, nacional e internacional, dichos 

trabajos reflejan la realidad social de esta comunidad sobre su proceso migratorio y la reivindicación 

cultural y de derechos humanos en dichos espacios. 

Franco, Cruz, Figueroa, Monografía. Deslocalización Humana: entre historias y necesidades, la 

migración venezolana a escala, corporación universitaria Minuto de Dios. Esta investigación de tipo IAP 

toma entrevistas sobre seis historias de vida de migrantes venezolanos, donde los municipios de Girardot 

y Fusagasugá son el foco de la investigación. Las autoras Cruz, Franco y Figueroa expresan que no hay 

relevancia en los que respecta a las historias de vida de los migrantes que residen en estos dos 

municipios de Cundinamarca, por ello, las autorías realizan seis entrevistas hacia migrantes venezolanos 

donde expresan anécdotas de discriminación y xenofobia por su nacionalidad. Dicha investigación fue 

realizada por medio de encuestas y entrevistas a venezolanos residentes en ambos municipios. 

Concluyendo, las autoras proponen realizar canales de comunicación para dar paso al reconocimiento de 

la comunidad venezolana por medio de sus historias de vida a nivel departamental (Cruz, Franco y 

Figueroa, 2021). 
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Esta monografía aporta a la presente investigación, el reconocimiento de proyectos similares en la 

representación de espacios para la identificación de los migrantes venezolanos en Fusagasugá y 

Girardot. 

Margarita Barandica Perrilla, artículo. Migrantes Venezolanos en Colombia, entre la Xenofobia y 

Aporofobia; una Aproximación al Reforzamiento Mediático del Mensaje de Exclusión, revista Latitude 

Multidisciplinary Research: Este es un artículo investigativo, relatando que, mientras la población de 

migrantes venezolanos en Colombia aumentaba, la xenofobia y discriminación también, su investigación 

se basa en la recolección de fuentes periodísticas y mediáticas acerca de la migración venezolana de los 

años 2017 al 2020 y el trato hacia los venezolanos por su condición socioeconómica muestran el 

desprecio y desconocimiento de los colombianos hacia la población migrante como “gente extraña y sin 

nada que ofrecer”. La mala reputación que los medios de comunicación han hecho con la población 

migrante afecta directamente la relación que el colombiano tiene hacia el venezolano, inclusive en casos 

más graves, pasan a ser agresiones físicas atentando a su integridad y seguridad en el territorio 

nacional. La mala publicidad por los medios hacia los venezolanos hace que la situación sea aún más 

preocupante, incitando a la violencia y a improperios contra su persona, concluyendo la autora refleja el 

daño hacia la mala imagen del migrante venezolano, la falta de empatía y el desvío de atención a 

problemas coyunturales que el país afronta desde años antes de presentarse la migración de 

venezolanos a Colombia (Barandica, 2020). 

Para esta investigación, el artículo refleja las practicas xenófobas por parte de los medios de 

comunicación tradicionales que sin fundamento o alguna investigación profunda que refleje que los 

hechos que ellos afirman son certeros en lo que dicen de la comunidad venezolana. 

Pineda y Ávila, artículo. Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: Los autores hacen una 

recopilación documental y bibliográfica respecto a las migraciones colombo-venezolanas desde el siglo 

XX a la fecha del documento sobre la razón de las discriminaciones en las oleadas migratorias de ambas 

naciones, enfocándose principalmente en la última migración del 2017 de venezolanos hacia Colombia y 

como en este caso existe una marcada discriminación hacia las mujeres migrantes. Manifiestan que el 

52% de las migrantes son mujeres y la discriminación laboral hacia ellas es mayor, ya que precarizan sus 
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condiciones de vida obligándolas a realizar dobles jornadas de trabajo en comparación con sus 

compañeras colombianas, esto influye a que recurran al mercado informal y realicen otro tipo de oficios 

para su sustento, como vendedoras ambulantes, prestadoras informales de servicios varios, mendicidad 

y en casos extremos, prostitución, hurtos o participación en algún otro delito. Concluyen haciendo una 

reflexión respecto a que el 30% de las migraciones de Venezuela son hechas por colombianos, además 

proponen el diseño de políticas públicas migratorias con inclusión de género para evitar la explotación a 

la mujer. 

Este artículo, con un enfoque hacia la mujer migrante, analiza en detalles que son pocos conocidos pero 

que dan peso en el que hacer investigativo sobre el proceso migratorio venezolano en Colombia, 

además, precisa en una de las detonantes del porqué de la migración interna de los venezolanos en el 

país. 

Jorge Alberto López, ensayo, Migración venezolana en Colombia: un desafío para la seguridad: Este 

ensayo establece los riesgos de seguridad nacional respecto al flujo migratorio en las fronteras de 

Colombia y Venezuela. Afirma que la migración venezolana en Colombia ha sido un reto ya que el país 

no cumple con las condiciones humanitarias básicas en seguridad social, salud y educación. El autor 

registra que, ante la migración masiva, muchos venezolanos viven y duermen en las calles, lo que 

representa un riesgo sanitario, humanitario y social. La falta de control en las fronteras con Venezuela, 

evidencio un riesgo mayor con la presencia de grupos armados como el ELN [Ejército de Liberación 

Nacional] los cuales estarían pagando en el año 2018, 18 dólares el día de trabajo a los migrantes 

incitándolos a actividades ilícitas consecuencia de suplir necesidades básicas. López, evidencia que el 

estado colombiano solicitó ayuda humanitaria a nivel internacional y además reforzó las zonas fronterizas 

con ejército y policía nacional, también puso en marcha el Plan Éxodo, fundamentado en brindar toda la 

ayuda humanitaria posible a los migrantes venezolanos y a colombianos que volvían al territorio nacional 

por estas fronteras. El autor concluye en que se debe abrir paso a canales de cooperación internacional, 

nacional y regional en políticas públicas para dignificar el proceso migratorio venezolano (López, 2019). 

La visibilidad de la vulneración de los derechos humanos en este artículo demuestra para la 

investigación, sobre algunos casos donde se transgreden los derechos de los migrantes venezolanos en 
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su transición por el país, además de la clara necesidad de abrir canales de investigación respecto a este 

hecho. 

Rodríguez y Ramos, Investigación. Colombia de cara a los desafíos y oportunidades que representa la 

migración venezolana de los autores: Este trabajo de tipo descriptivo fue llevado a cabo para analizar el 

efecto que la inestabilidad en Venezuela derivadas de crisis económicas, sociales y de seguridad generó 

la existencia de la migración flotante de venezolanos en Colombia. Explica que la migración flotante es el 

flujo de una comunidad que aún no se ha definido en algún territorio en específico y por ende su trayecto 

puede influir económica, social o culturalmente en algún lugar. Revelan que el paso de migrantes por 

grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali o Medellín impulsó a crear medidas de movilidad 

fronteriza en los departamentos del país y generar políticas migratorias para la seguridad de los 

migrantes. Los autores explican como las organizaciones internacionales y países de Latinoamérica 

hacen frente a lo que pasa con los migrantes venezolanos, al finalizar explican que la migración 

venezolana es un fenómeno nuevo y que tendrá continuación al menos una mitad de siglo 

recomendando fomentar políticas de control sobre dicha comunidad en varios aspectos como, salud, 

educación, distribución migratoria e integración social (Rodríguez y Ramos, 2019). 

La caracterización de esta migración flotante hace que puedan reconocerse espacios y de características 

particulares de la migración venezolana en el interior del país, Cundinamarca por ejemplo, comprense 

espacios especiales para la comunidad migrante venezolana, principalmente de que esta migración 

interna se deriva en busca de mejorar su situación económica y/o en otros casos en mejorar las 

relaciones sociales con los colombianos alejándose de la discriminación que pudieron vivir en las 

fronteras y en las zonas costeras mencionado anteriormente, analizar su transición dentro del territorio 

nacional, revelar dónde, cómo son acogidos o rechazados por parte de la población específicamente en 

Fusagasugá. 

Ordoñez y Ramírez, articulo (Des)orden nacional: la construcción de la migración venezolana como una 

amenaza de salud y seguridad pública en Colombia: Este es un análisis de recolección de artículos de 

medios de comunicación colombianos y revelo que del 2017 al 2018 la política colombiana en sus 

partidos electorales atiborraba la incertidumbre que aquejaba a la población al realizar campañas que 
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afectaban la imagen de los migrantes venezolanos, infundía despectivamente que el país atravesaría por 

una crisis política y económica igual que Venezuela. Los autores muestran que este tipo de publicidad 

fue más conocida en ciudades fronterizas como Cúcuta y Bucaramanga, también en Bogotá, Medellín y 

Cali, ciudades donde la comunidad migrante buscaba oportunidades de trabajo, además aseguran que 

mientras Colombia atravesaba por una crisis social imprevista, había partidos políticos que se 

aprovechaban para fomentar discriminación y xenofobia hacia los migrantes. Concluyendo los autores 

hacen una recomendación en no politizar a los migrantes y tener en cuenta la censura de prensa si esta 

se presta para comentarios amarillistas y xenófobos (Ordoñez y Ramírez, 2018). 

La reflexión de este apartado es sobre el tipo de información que se llevó a cabo al inicio del flujo 

migratorio venezolano en 2017, el pánico que los medios de comunicación tradicionales y partidos 

políticos difunden en esta época y generar xenofobia en los residentes de los lugares en los que los 

migrantes venezolanos recorrían, además de como influyo esto a actos discriminativos para dicha 

comunidad en el país. 

Eurgen y Estrada, investigación. Análisis comparativo y transversal de la migración venezolana en 

Iberoamérica: Estudia la migración venezolana en América Latina y España, recolectan datos de cada 

país y como es el proceso de cada uno ante la llegada de población venezolana a su territorio. Comentan 

que es difícil calcular la cantidad de venezolanos que migraron después del 2017 derivado de la crisis, 

caracterizada por ser una migración económica y social. La investigación analiza la frontera terrestre con 

Colombia cargara con el peso de dicha movilización pese a que no estaban preparados a que fuese de 

tal magnitud, los autores recomiendan que los estados iberoamericanos fomenten policías de seguridad 

migratoria y un plan de atención prioritario a la migración forzada venezolana. (Eurgen y Estrada, 2018). 

Esta investigación aporta en el reconocimiento de los migrantes en escenarios internacionales y como 

esta migración no solamente impacto a nivel nacional, sino que además muestra de qué tipo es, que 

connotaciones sociales económicas y políticas influyen para el éxodo hacia otros países del hemisferio. 

La revista internacional de estudios migratorios, artículo. La migración venezolana en Santiago de Chile: 

entre la inseguridad laboral y la discriminación capital chilena: En 2018 la migración venezolana en Chile 

aumentó por la solicitud de visas de trabajo. Esta investigación ejecutada bajo el enfoque cualitativo, a 
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través de encuestas aplicadas en la ciudad de Santiago se observó que, el 46% de la población migrante 

son mujeres, jóvenes universitarios o con algún nivel técnico, y más del 60% en las encuestas indicó que 

trabajaban informalmente sin ningún contrato. Esta investigación arrojo que los migrantes venezolanos 

que llegan al territorio chileno se basan a encontrar mejores oportunidades de empleo respecto a otros 

países de América Latina, sin embargo, el 22% de los encuestados, comentó haber sido discriminados 

en su trabajo por su nacionalidad y más del 43% recibió insultos xenófobos en su trabajo, concluyendo la 

investigación propone realizar más investigaciones en el campo de la migración laboral venezolana a 

nivel nacional e internacional (Salgado, Contreras, y Albornoz, 2018). 

Este articulo chileno muestra como este país con esta investigación estudia sobre los migrantes 

venezolanos habitando en su territorio, refleja no solo en qué nivel educativo se encuentran sino la 

discriminación que estos han padecido en su territorio aporta no solamente para ser un referente a 

nuevas investigaciones de esta comunidad en el ámbito internacional, sino que de que tipo se puede 

realizar dependiendo de las características con las que los migrantes tengan. 

Heredia y Battistessa, articulo. Realidad migratoria venezolana, Revista Electrónica Iberoamericana: 

Hace un estudio de las particularidades que tiene el hemisferio sur del continente americano comparado 

a países europeos de primer mundo y Estados Unidos en cuanto a migración venezolana. Existen 

factores que cambian con respecto al impacto migratorio, en Estados Unidos la migración venezolana 

registró en 2017 que más de 400.000 venezolanos residían en el país, fue un aumento del 75% en 

comparación a los dos años anteriores y más del 90% de dichos migrantes habitan en Florida, no 

obstante, al menos 40.000 venezolanos son indocumentados. Caso similar ocurre en España, ya que en 

2018 acogió a 27.674 venezolanos, ese año la población venezolana ocupó el primer lugar de migración 

en este país. En Perú y Argentina, la migración venezolana fue amparada por medio de políticas públicas 

en ayuda a la situación del migrante, contrario a Brasil, quien tomó la migración venezolana solo como 

caso político y no de razón humanitaria, sabiendo que, en la zona fronteriza, el sector de la salud 

brasileña se había declarado en estado de emergencia por los casos de pacientes venezolanos en busca 

de atención médica ( Heredia y Battistessa, 2018). 
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Con el contexto internacional expuesto anteriormente, a continuación, se describe el proceso a nivel 

nacional. Cundinamarca es uno de los departamentos ubicados en el centro del país colombiano, que 

presenta flujo de migraciones laborales, no solamente de la comunidad venezolana sino también de 

comunidades oriundas de otras regiones de Colombia. Lo anterior se atribuye a que la ciudad de Bogotá 

es el centro económico del país, es su capital y además capital del departamento. El desarrollo 

productivo que el departamento de Cundinamarca ofrece y la variedad de pisos térmicos, favorece el 

desarrollo industrial y comercial convirtiéndose en potencial económico para Colombia. (Universidad 

Sergio Arboleda, 2018). 

La migración laboral venezolana hacia el departamento de Cundinamarca en el año 2017 incrementó en 

ciudades y municipios aledaños a Bogotá, en esta ciudad vive el 20% de la población venezolana total 

del país y alrededor de la misma viven más del 5%, en total, el 25% de la población total venezolana 

viven en el centro del país, estas migraciones principalmente se dan en busca de mayores ingresos 

económicos (Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2018). 

Los casos anteriormente mencionados rescatan el flujo migratorio realizado por los venezolanos en los 

últimos años, en el marco internacional y además en el interior del país, refleja que gran parte de los 

migrantes que viven en la zona centro de Colombia, precisa ser investigada con fines sociales y para 

disminuir la brecha de desigualdad que puede haber con los venezolanos residiendo en dichas zonas. 

Daniela Posada, monografía. jóvenes migrantes venezolanos en Colombia. una mirada a sus actuales 

trayectorias migratorias bajo el enfoque transnacional: La internacionalista propone hacer un análisis de 

las migraciones de los jóvenes bajo el enfoque transnacional. La autora hace un análisis de observación 

cualitativa, mediante entrevistas que remonta a que sí en un grupo determinado de personas migrantes, 

es innegable que sus costumbres y modos de vida vienen consigo en dicho éxodo. Como resultado de la 

investigación, Posada mostró que las redes más importantes para los jóvenes migrantes son los lazos 

familiares, la heterogeneidad de la migración inicia con los más longevos del núcleo y así se constituyen 

otro tipo de migraciones, en este caso, el transnacionalismo que caracteriza a la población venezolana es 

de tipo familiar trasladando paulatinamente a sus parientes concluyendo la autora propone en la 



21 
 

 
 

instauración de políticas nacionales donde el migrante sea incorporado en la sociedad receptora con 

proyectos migratorios desde el punto de vista transnacional (Posada, 2017). 

La postura sobre el enfoque trasnacional de Posada reconoce el cambio que ha tenido la migración 

venezolana en Colombia, como se ve anteriormente, dicho éxodo se remonta a una crisis política y 

económica, que, paulatinamente cambia por la estabilidad que los migrantes alcanzan en el país, así 

poco a poco dicha migración toma otro rumbo e inicia nuevas migraciones por parte de esta comunidad 

en el territorio nacional. 

Ariel Echeverry Hernández, articulo. Análisis de la migración venezolana a Colombia durante el gobierno 

de Hugo Chávez: La primera oleada migratoria venezolana hacia Colombia en el siglo XXI data del 2005 

al 2011, conformada por grupos de personas de nivel económico medio y alto, conjuntamente de 

migrantes con doble nacionalidad(colombo-venezolanos) que llegan a Colombia buscando sostener su 

nivel de vida. Esta migración inició por la falta de seguridad social, estabilidad económica y preocupación 

política que iniciaba en ese momento en Venezuela. En ese entonces el DAS [Departamento 

Administrativo de Seguridad] expuso que esta primera oleada migratoria estuvo focalizada en tres 

ciudades principalmente; Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá, las dos primeras por ser ciudades fronterizas y 

la última por ser enclave en la economía del país. Esta migración trajo beneficios al sector económico 

colombiano, promovió capital social y movilidad económica en sectores productivos al establecer 

negocios en el territorio nacional, sin embargo, para Venezuela significaba una perdida en factores 

productivos y que detonaría a futuro otra oleada migratoria, esta vez del sector obrero derivado a una 

migración laboral (Echeverry Hernández, 2011). 

Esta perspectiva histórica demuestra que la migración entre Colombia y Venezuela no es nuevo, las 

primeras migraciones de colombianos a Venezuela y posterior a la pausada migración de venezolanos 

en a inicios del siglo XXI demuestra que esta migración ha influido económicamente al país, el estado de 

la migración posterior a 2017 se vislumbra en la carencia económica que ahora tiene este sector de la 

población venezolana, el migrar por necesidad y no por salvaguardar la economía de los comerciantes 

que llegaron primeramente a Colombia sino que ahora por la magnitud reflejada en la última migración, 

hacia ver la falta de preparación que había dentro del país. 
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Fusagasugá no cuenta con antecedentes sobre migración laboral venezolana, la alcaldía municipal, por 

medio de la secretaria de integración social, ha realizado campañas junto a migración Colombia para 

legalizar su estadía en el país y además ha contribuido con transporte para la repatriación de algunos 

migrantes, sin embargo, no existe información alguna de los migrantes venezolanos que pertenecen al 

foco laboral en la ciudad ni mucho menos cuenta con información sobre aspectos sociales, laborales y 

culturales en la comuna Centro de la ciudad por lo que esta investigación abre paso a tener en cuenta 

este tipo de población para incentivar más estudios a nivel local. 

 
 

Marco Teórico 

 
“El mundo es una gran paradoja que 

gira en el universo. A este paso, de aquí 

a poco los propietarios del planeta 

prohibirán el hambre y la sed para que 

no falten el pan y el agua” 

Eduardo Galeano. 

 

 
La migración hoy es un fenómeno global y no contemporáneo; por el contrario, parece presentarse en el 

mundo desde la aparición del ser humano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 

migración es el movimiento de una persona o un grupo de personas hacia otro Estado o dentro del 

territorio a través de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera 

indefinida o temporalmente en un lugar distinto al de su origen ( Organizacion Mundial de la salud [OMS], 

2008). Sin embargo, puede entenderse que no hay consenso o criterio en cuanto a un concepto univoco 

internacionalmente del término ‘migrante’, puesto que este puede contener distintas variantes según los 

autores tratadistas del tema tiene interpretaciones variadas y en la mayoría de los casos aspectos que 

involucran dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales. 

Por consiguiente, las categorías que se mencionan en este marco teórico son relevantes para explicar el 

enfoque y las características sociales, espaciales y culturales con las cuales se pretende desarrollar en 

dicho documento que rodea a la comunidad migrante venezolana. 



23 
 

 
 

Categorías: 

 

 
Migrantes transitorios 

 

Específicamente, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) en su informe de migraciones 

en el mundo 2020, hace hincapié respecto a las migraciones contemporáneas y los millones de 

migrantes que alrededor del mundo han tenido que transitar a nuevos lugares. Resalta los últimos 

episodios de desplazamiento y migración, siendo Venezuela una de ellas, por razones políticas causadas 

por la inestabilidad económica de este país. Teniendo en cuenta lo que afirma la OIM, hay 272 millones 

de migrantes internacionales y las dos terceras partes de esta cantidad son derivadas a migraciones 

laborales, estas migraciones están estrechamente relacionadas con situaciones de inestabilidad social, 

crisis económicas y/o conflictos y de esos 272 millones de migrantes, el 52% de los migrantes 

internacionales son varones y el 48% son mujeres, además el 74% de esta población son personas en 

edad de trabajar 20 años a 64 años derivada de un flujo migratorio en particular conocido como 

migración económica (Organizacion Internacional para las Migraciones [OIM], 2021). 

Se puede decir que la migración existe tanto al interior de fronteras nacionales como internacionales; 

aunque en ambos casos con frecuencia, no se logra comprender del todo las condiciones que auxilian 

los movimientos del migrante. Definida conceptualmente, la migración tiene diferentes características 

donde puede ser determinada. Principalmente se clasifica a las personas que migran como emigrantes o 

inmigrantes los cuales se trasladan de un país a otro, demarcado geográfica y administrativamente, la 

relación de permanencia varia con el tiempo, es decir, si dicha persona o grupo de personas permanecen 

más de un año en un territorio o establecen que su permanencia es de forma indefinida. Es claro que las 

causas y motivaciones son de diversa índole, lo que hace al fenómeno tener tratamientos diferenciados y 

por tanto se observe de forma multicausal. En términos generales, la migración sucede por tres factores 

principales: sociales, económicos y demográficos, respecto a eso según Amparo Micolta (Micolta León, 

2005) la migración tiene 4 etapas de comportamiento: 
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1. La preparación, antes de decidir emigrar, usualmente existe una planeación previa al viaje, como la 

partida y la llegada, generalmente se planea si una persona del núcleo familiar si es el caso de viajar en 

familia, lo realiza primero para que el éxodo de los siguientes no haya problemas en su traslado. 

2. El acto migratorio, corresponde al desplazamiento propio del individuo a un nuevo territorio, este acto 

se comprende desde el acto de salida hasta el punto de llegada, en caso de que haya uno contemplado 

anteriormente en el punto anterior, si no es el caso, el acto migratorio se extenderá hasta que la persona 

se establezca. 

3. El asentamiento, se toma en cuenta este punto cuando la persona llega a un lugar determinado y 

tenga resuelto los estándares mínimos de supervivencia además de resolver los conflictos mínimos en su 

entorno social, es decir que la persona se esté adaptando a el nuevo circulo social, cultural, económico y 

político para posteriormente integrarse. 

4. Integración, el punto final del proceso migratorio, usualmente este último puede llegar a pasar como 

para algunos migrantes no lo hacen, así pasen años en su nuevo territorio, en la ocasión donde si llegase 

haber una integración, el sujeto adopta e incorpora la nueva cultura hasta sentirla como propia, esta 

persona va integrando matices de la nueva cultura hasta desligarse la de su lugar de origen (Micolta 

León, 2005). 

Completando a la discusión de Micolta, existe una rama de la migración que se estudia en este caso, es 

la migración internacional, tiene similitud con el concepto principal de migración en su raíz etimológica, 

social y epistemológica, se deriva el éxodo de las personas es por causas ya mencionadas, no obstante, 

en el campo internacional consta de ciertas particularidades teóricas como, en la escuela clásica alude 

que la migración internacional surge en el desarrollo de la producción a través de la movilidad de los 

individuos, se motivan por diferencias salariales, crecimiento poblacional, por cambios o sustituciones en 

las actividades económicas de su propio país y en la búsqueda de bienestar. Para el marxismo, la 

migración internacional es el resultado de la acumulación de capital y la concentración de la propiedad de 

unos pocos que compiten con una economía y política en potencia externa. Para Marx, el desarrollo de 

las relaciones económicas de mercado, la urbanización e industrialización, afecta en el contexto social 

hacia un creciente proceso de individualización que, por coacción económica, los sujetos dejan ser vistos 
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como tal, se desintegran y nueva la imagen de la sociedad es meramente un agregado de individuos que 

entran en relación para satisfacer necesidades individuales y se fundamentan en simultaneidad a entrar a 

relaciones de mercados y políticas. Las relaciones sociales son los que diferencia al hombre del animal, 

la conciencia del hombre se hace en relación a su entorno, la conciencia es el producto de la relación 

social en la que pertenece, de igual manera, el hombre es sujeto y objeto dentro la sociedad, es objeto 

cuando en solicitud de otros hombres convierte el trabajo y las fuerzas productivas del mismo, el hombre 

se convierte en objeto cuando se contempla en las obras materiales; en ellas se ve así mismo, se objeta 

en los productos de su trabajos. Este tipo de sociedad es asimétrico para Marx (1867), el contempla que 

los individuos adquieren una conciencia genérica, las relaciones sociales son abstractas y construyen 

identidades sociales inverosímiles, un ejemplo de ellos: 

 
 

 
“El hombre es solamente rey porque otros hombres se comportan hacia 

el cómo sus súbditos, inversamente, ellos se creen súbditos cuando 

aquel siga siendo rey” 

 

(Marx, 1867). 

 

Para el marxismo, el desarrollo ideológico de una teoría económica individualista que percibe al humano 

meramente como un objeto de necesidades invariantes que solamente refleja que la sociedad moderna 

no es otra cosa que la composición social de demanda y oferta de objetos y productos para satisfacer 

tales necesidades. Este tipo de sociedad forma una ideología acumulativa, el incremento de recursos 

entre una minoría desvaloriza y crea desigualdad en la distribución social del poder y la riqueza, en otras 

palabras, el cumulo de riqueza que solo posee un pequeño grupo hace que la otra parte de la sociedad 

busque reciprocidad en este cumulo de recursos que los otros tienen, Marx increpa que este modelo 

económico desvaloriza la acción humana y la reproducción a escala mundial del cumulo de capital, hace 

parte las migraciones masivas en las cuales, los sujetos pasan a ser estos objetos de producción y de 

consumo (Pinilla de las Heras, 1985). 

Para otros autores como Stuart Mill (1848), la emigración consiste en una oportunidad para expandir el 

colonialismo y propone garantizar adecuadamente los flujos migratorios a estados que necesitaban de la 
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mano de obra de dichos individuos, así la emigración es una actividad rentable para el país receptor de 

dotarse de recursos naturales y de oportunidades para invertir en países de bajo desarrollo 

aprovechando sus ventajas. Stuart Mill (1848) desde su visión nacionalista, hace referencia a pertenecer 

a dicha nación si el individuo hace parte de la comunidad y si tiene un arraigo historio además de poseer 

ciertos valores que representa a dicha nación, el autor pretende asumir una superioridad moral en cuanto 

a la selección de naciones a en las cuales puede existir cohesión política, además asume que la libertad 

de las personas este sujeto en su accionar, mientras no cause daño alguno a otros, además desde su 

visión utilitarista, para él las migraciones no se contemplan como un mal para la sociedad, si pueden 

producir felicidad a un mayor número de personas dentro de lo razonable (López Sánchez, 2011). 

No obstante, en la escuela neoclásica la migración internacional en principio es de carácter económico, 

la desigualdad salarial entre países es reflejada con el bienestar social y por ende se describe algunos 

enfoques que busca explicar y dar respuesta la escuela neoclásica a la migración internacional; 

El enfoque económico de la teoría del desarrollo económico: Este enfoque consiste en dos sectores de la 

economía, el primero es de una economía tradicional dedicado a la agricultura y con un sistema 

subsistencia marginal y el otro de una economía avanzada e industrializada, la teoría explica que los 

trabajadores del primer sistema económico migran a los países desarrollados para mejorar su situación 

salarial. 

Enfoque de decisión individual: Basado en la decisión individual de migrar en busca de una racionalidad 

económica, el cual analiza que la migración internacional es una inversión en el capital humano, 

involucra las diferencias salariales entre sexos, edades, experiencias educativas y regiones o países con 

la diferencia del tipo de actividades que se pueden ejercer. 

Enfoque de estrategia familiar: los vínculos afectivos son determinantes en la decisión de migrar, la 

estrategia familiar consiste en la obtención de ingresos para cubrir los gastos de la familia y poder 

garantizar estabilidad y prosperidad, se precisa diferencias la migración de uno o varios miembros de la 

familia a todo el núcleo familiar. 

Enfoque de convergencia: Este enfoque considera que hay una relación entre migración, desarrollo y 

pobreza, explica que los países deben implicarse en políticas de integración económicas para alcanzar la 
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convergencia del desarrollo económico, es decir, impulsar políticas de apertura comercial entre países 

desarrollados y subdesarrollados realicen tratados de libre comercio que acompañen la libertad del flujo 

de personas, intercambios educativos y culturales podrá traspasar la barrera comercial para hacer 

convergencia y reducir las presiones económicas. La apertura económica haría que en largo plazo las 

presiones migratorias reduzcan (Gómez Walteros, 2010). 

Al abordar las migraciones desde lo contemporáneo, Theotonio Dos Santos en la teoría de la 

dependencia, explica que el capitalismo en los últimos años ha evolucionado de manera distinta en los 

países dominados, para Dos Santos, en la década de los 60, el desarrollo económico se centra en un 

término denominado euro centrismo, se basa en que la economía europea y norteamericana se deriva a 

que estos países son industrializados, en cambio el dominio hacia los países latinoamericanos entran en 

una dinámica de dependencia hacia estas naciones, no solamente en lo económico sino que también 

dependen políticamente, socialmente e ideológicamente. Dos Santos explica que los países 

latinoamericanos son históricamente territorios donde ha existido economías mercantilistas, no es 

consecuente que después de la mitad del siglo XX esto cambiase o que llegase a tener economías 

desarrolladas como en el hemisferio norte, este análisis hace referencia también a las razones por las 

cuales existe grupos de latinoamericanos migrando hacia dichos países, seria por las mismas 

condiciones de dependencia económica y la sobre explotación del trabajo a los que se les somete, esta 

paradoja de dependencia hace que estas personas busquen mejorar su calidad de vida en la misma 

economía que los obligo en un principio a marcharse. 

Hasta acá es posible con los tratadistas reconocer que cada vez más se acerca a un estudio científico 

del siglo XXI de migraciones contemporáneas, hondando en autores de la época, Garcia y Restrepo, 

2019 hablan del concepto de migración y los disimiles usos y aplicaciones dependiendo de las áreas y 

cuestiones de estudio, es entendido desde varios puntos de vista, según la población, según el tiempo en 

el que suceda o el territorio donde se genere, para cada uno de los puntos de vista la raíz etimológica 

cambia. El termino significa principalmente como el flujo de personas, comunidades o culturas hacia otro 

punto, bien sea dentro de un territorio nacional o un territorio internacional, moviéndose de un lugar a 

otro, de carácter autónomo o por causas de fuerza mayor como; violencia, desplazamiento forzado, crisis 

económicas, crisis humanitarias, necesidades de tipo biológicas, culturales o políticas. Para estos 
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autores, el análisis de las migraciones desde el marco internacional y hacen hincapié en las migraciones 

de tipo familiar, como estos flujos migratorios son actualmente uno de los patrones en cuanto al flujo 

internacional, bien sea por razones políticas, económicas y sociales (García y Restrepo,2019). 

La migración y el migrante han sido también asunto de interés en organizaciones nacionales e 

internacionales no gubernamentales que centran su atención en aspectos distintos a los impactos 

negativos del fenómeno en las naciones que lo experimentan, especialmente en las condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad que suelen caracterizar las experiencias migratorias. 

El migrar implica desplazarse hacia un lugar distinto de su lugar de origen, este movimiento puede ser 

permanente o temporal (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2021) y suele ser 

motivado por diversas razones: para buscar una vida mejor o en muchos casos, incluso, para salvar la 

vida misma. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el año 2021 plantea: 

Migra el refugiado, migran los desplazados de sus tierras, migran los perseguidos, 

migran los hambrientos y migran también las familias, los jóvenes, los estudiantes, los 

profesionales, en búsqueda de un mejor futuro (Organización Internacional de 

Migraciones [OIM], 2021). 

 
 

 
Desde el punto de vista de Mezzadra, la migración se concibe y se explica desde aspectos sociales y 

económicos. Es un proceso en el que los migrantes actúan desde su independencia como ciudadanos 

libres en la búsqueda de mejores oportunidades de vida fuera de su residencia natal, no obstante, este 

proceso autónomo es visto por Mezzadra desde parámetros de la economía capitalista, la cual también 

es la responsable de este tipo de migraciones contemporáneas (migración económica, migración 

laboral). La mayoría migraciones actualmente se derivan de procesos económicos del modelo de 

mercado que ofrece mayor rentabilidad laboral y donde se desarrolla bajo presión económica, ya que el 

flujo mercantil esta condensado en unos pocos estados, obligando a que el migrante pierda su calidad de 

ciudadano con derechos al convertirse en residente ilegal en ese nuevo territorio (Mezzadra, 2012). 
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Por otro lado, aunque poco común, los migrantes también han sido reconocidos por algo distinto a la 

incomodidad que suelen producir. Es este el caso de los impactos positivos de comunidades de 

inmigrantes en los indicadores económicos de ciudades de Norteamérica y Canadá, por ejemplo, en 

2006 Gran Bretaña registró que el 25% de las compañías de alta tecnología fueron creadas gracias a la 

mano de obra migrante y que en largo plazo se formará un mercado basado en la demanda generada 

por los migrantes aportando al PIB per cápita en 1.500 millones de dólares en toda la Unión Europea 

(Gómez, 2017). 

Para países latinoamericanos, la migración inicia en base a una decisión acogida por condiciones 

especiales, económicos, políticos y sociales. Existen dos variantes principales. En primer lugar, cuando 

el desplazamiento se realiza por decisión propia y cuando este es contra su voluntad, sea por causas de 

violencia u originado por crisis humanitarias y sociales en las que con frecuencia el migrante inicia un 

viaje sin rumbo fijo y llega a un destino impensado (Osorio, Maya y Rojas, 2015). 

 

Transnacionalismo laboral 

 

En América Latina la migración laboral es otra particularidad que moviliza a trabajadores de un país o 

región a otra en buscar mejores escenarios de trabajo y de mayores ingresos económicos. Desde la 

perspectiva de García y Restrepo este movimiento migratorio está compuesto principalmente por 

población joven, que ve en otros lugares más oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. No 

obstante, ante el traslado masivo de una población apta para el trabajo, se desatan crisis laborales en el 

territorio de origen ante la escasez de mano de obra y obstaculización del sistema productivo por falta de 

flujo económico (García y Restrepo, 2019). 

Aquí es donde el transnacionalismo hace parte del concepto de migración laboral, este se ocupa del 

proceso por el cual los inmigrantes construyen relaciones sociales desde su país de origen con el país de 

asentamiento, es decir forman lazos culturales en su nueva residencia con otros individuos que 

presenten las mismas características migratorias, por ejemplo: la cercanía de migrantes latinos en 

Estados Unidos, donde no precisamente compartan la misma nacionalidad y sin embargo estrechen 

vínculos de amistad por el mero hecho de ser latinos. El presente termino hace un análisis a la razón y la 
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manera de asumir los conflictos de identidades de clase, género, nacionalidad o raza que el migrante 

enfrenta, además del racismo, xenofobia y segregación social el migrante es sometido, tipificándolo en 

sectores discriminados y minoritarios en los países de residencia y así poder tener mejor control y 

dominación social con ellos (Recio, Banyuls, Cano y Miguélez, 2006). 

El concepto transnacionalista explica las variantes sociales por las cuales los migrantes o transmigrantes 

(como son llamados dentro de la idea de lo transnacional) cambian su posición social en el estado en el 

cual son acogidos. Por ejemplo, en varios países desarrollados el migrante es instruido en la realización 

de oficios varios como jardinería, servicio a la mesa, servicios generales, mantenimiento, en este tipo de 

oficios y actividades el migrante suele perder su estatus académico, universitario o técnico, sin embargo, 

los nuevos ingresos contrastan con aquellos de los escenarios laborales en su país de origen. Hace que 

el transmigrante mejore sus ingresos y su economía en general que, con frecuencia, impacta 

positivamente en el núcleo familiar de su lugar natal. 

 

Espacios socio-identitarios 

 

La definición de espacio en el transnacionalismo ubica al migrante dentro de su nuevo contexto, teniendo 

en cuenta que el estatus social puede adaptarse y modificar su comportamiento respecto a la situación 

económica, social y en algunas ocasiones de raza o etnia en la que se encuentre. Dicho asentamiento 

define las características del espacio social y la percepción que tienen sobre aquel lugar habitado por 

este grupo social proveniente de afuera (Tavernelli, 2011). 

Para complementar lo dicho por Tavemelli, el autor Juan Pablo Bohórquez, argumenta que el espacio 

social del transnacionalismo es visto bajo una lupa sociológica que explica los lazos sociales simbólicos 

que están dentro del marco de las leyes del estado en el que el migrante se encuentre. Este espacio 

social puede o no ser brindado por una nación, afirma la supervivencia de las costumbres y las 

tradiciones culturales que el migrante lleva consigo como parte de su capital cultural, adquiridas en su 

lugar de origen. Sin embargo, este proceso de apropiación cultural varía dependiendo del territorio en el 

cual se encuentre el migrante, además del estigma presente de esta comunidad (Bohorquez, 2009). 
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El espacio transnacional abre paso a una teoría conocida como espacio imaginario o representativo, que 

en términos geográficos es la secuencia múltiple de varias lógicas concebidas desde la construcción 

social y donde las comunidades apropian dicha palabra. Se deben tener en cuenta varios aspectos 

desde los cuales se concibe al espacio. El espacio es relacional, así mismo, la sociedad no es 

independiente de la forma u objetos geográficos, entendiendo que el espacio es el que da forma al 

conjunto social habitado y que además al ser analizado bajo una perspectiva económica, demuestra que 

esta influye en la configuración territorial y las dinámicas sociales de la misma. El espacio ayuda a 

construir una identidad social y cultural, así pues, la identidad cultural es vista desde el espacio-tiempo. 

Las acciones de las nuevas generaciones y la incorporación de nuevos entes sociales externos a dicho 

espacio hacen que cambie. 

La cultura, la identidad y el espacio, forman parte de la construcción de un grupo social, hay que dilucidar 

la idea de que meramente el espacio y el tiempo son los que construyen una comunidad bajo una cultura 

y practicas dentro de la misma, sin embargo, dichos puntos hacen que las relaciones sociales puedan 

construirse en un lugar y en un determinado tiempo. 

El espacio imaginado o representativo refleja lo que el tiempo puede influir en estas comunidades, el 

hecho de que se vislumbre lo que una comunidad quiere realizar a futuro, se construye con el trabajo de 

todos y del tiempo que estos permanecerán en dicho espacio, este proceso se lleva a cabo con los 

vínculos que las personas construyen a través de experiencias y tiempo, estableciendo una identidad que 

los representa a corto, mediano y largo plazo en ese espacio (Portes, 2005). 

Continuando con el informe sobre las migraciones en el mundo 2020 (Migraciones), 2021), los migrantes 

internacionales han hecho contribuciones socioculturales, cívico-políticas y económicas considerables en 

los países de origen y destino, en el sector económico para países desarrollados, los migrantes tienen a 

emplearse en actividades empresariales en mayor cantidad que las personas nativas, economistas 

afirman que el crecimiento económico depende en parte gracias a las migraciones laborales, por 

ejemplo, en Estados Unidos para el años 2015 los migrantes aportaron el 9% del PIB del país, lo que 

equivale aproximadamente en 6,7 billones de dólares. Socioculturalmente, los migrantes hacen un 

aporte significativo em contribuciones, que, aunque parecen mínimas, con el tiempo se vuelven 
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relevantes en el desarrollo de la sociedad, un ejemplo es en la difusión de tradiciones alimentarias, 

gastronómicamente el enorme proceso migratorio internacional ha hecho que exista una diversidad 

alimentaria en estos tiempos, además la gastronomía hace los migrantes lleven consigo su cultura para 

el resto de la población y además adaptan los alimentos con los del nuevo lugar y realizan así una fusión 

cultural y crean el termino de cultura alimentaria. 

El deporte profesional ha hecho también resaltar la cultura de la migración, además de darle a ciertos 

migrantes el papel protagónico por razones positivas, gracias a estas nuevas prácticas, en los últimos 

años se han creado campañas en contra de la xenofobia y el racismo, enalteciendo la diversidad cultural 

que hay actualmente en el mundo (Organizacion Internacional para las Migraciones [OIM], 2021). 

En el caso de las comunidades migrantes, pueden existir acciones dentro o fuera del espacio que alteren 

el desarrollo de formación de la cultura en un nuevo espacio, bien sea por el orden social en el que 

llegan, los migrantes son sometidos a cumplir con las normas y pautas culturales, sociales, de lenguaje, 

comportamiento, religión, entre otras, que demandan a la comunidad entrante, el orden y reglas a seguir 

dentro de sus preceptos y su doxa. Esta es entendida como una verdad que encamina al actuar y la 

orientación de una sociedad; entra a jugar un papel dentro de la cultura y el espacio que está bien dentro 

de la misma, que se puede aprobar y no puede ser tolerado dentro de la sociedad de parte de una nueva 

cultura entrante. Es la comunidad prevalente en el espacio la que domina a la comunidad entrante, 

causando paulatinamente la pérdida pierda de arraigos culturales que han llevado consigo al nuevo 

territorio. (Montañez G. , 2002) (Montañez L. , 1999). 

 

Migración humanizante 

 

La xenofobia es entendida como un fenómeno social que se caracteriza por la repulsión hacia grupos 

sociales distintos con los que no se comparte su origen (Velasco, 2012). De este modo, en el contexto de 

la migración internacional hace que los grupos de extranjeros sean repudiados sin fundamento o 

conocimiento de hechos traspasan a actos discriminativos. La xenofobia está marcada por ideologías 

económicas, políticas y sociales. Principalmente se muestra que desde los países subdesarrollados 

provienen la mayoría de migrantes hacia países desarrollados, como Estados Unidos o países europeos 
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occidentales quienes son receptores de dichas oleadas migratorias, lo que influye en el choque cultural, 

económico, político y social favoreciendo expresiones de desprecio, miedo, repudio e incluso de odio 

hacia las comunidades de migrantes que buscan establecerse y estabilizarse en un territorio (Velasco, 

2012). 

Desde la perspectiva de Alaminos en Etnocentrismo, xenofobia y migraciones internacionales en una 

perspectiva comparada, la xenofobia refleja otros males este tipo de segregación genera, como el 

etnocentrismo: Este se basa en la manifestación de una creencia en un grupo, el cual, por algún motivo 

de raza, condición económica, política o religiosa, se considera mejor que otro, valoran solamente sus 

particularidades culturales y/o sociales rechazando a otras comunidades que no comparten lo mismo que 

ellos. Esta perspectiva propone que toda identidad cultural es etnocentrista puesto que cada uno 

defiende el grupo en el que este haya nacido sin importar a veces el no manifestar el mal que tiene dicha 

culturalidad (Alaminos, 2010). 

El mal del espejo es otro aspecto donde Alaminos apuesta a que hay una razón por la cual existe el 

rechazo hacia la entrada de nuevas comunidades a la existente, esto es porque inconscientemente en la 

mayoría de los casos, los procesos discriminativos que tienen hacia estos nuevos grupos son porque 

reflejan los defectos que existe dentro de su cultura. Esta discusión pertenece al diagnóstico de 

xenofobia y por tanto es encaminado al análisis de la segregación de los derechos humanos estipulados 

desde el siglo XX. De hecho, el termino mismo de xenofobia toma relevancia posterior a la Segunda 

Guerra Mundial y desde aquel entonces, nacen decretos que salvaguarden los derechos humanos de 

todas las personas nacidas en el mundo (Alaminos, 2010). 

Para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) el concepto de derechos humanos es la afirmación de la 

dignidad de la persona humana. Actúa independientemente del Estado la cultura a la que pertenezca, 

son universales y respetan la dignidad de todo ser humano que van desde el derecho de respetar su 

vida, salud, educación, protección de la familia y libre desarrollo, entre otros (Mercado Común del Sur 

[MERCOSUR], 2016). 

El incumplimiento de estos derechos tiene un límite según en el estado o nación en la que se encuentre, 

por ejemplo, si una comunidad no cuenta con el derecho a la vivienda o a una buena alimentación pero el 
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estado en el que este reside no puede brindar dichos estamentos, el estado esta salvaguardado de 

alguna reprimenda por parte de ejes externos, es decir, que si en dado caso una comunidad como la 

mencionada de una comunidad migrante llega a un estado en el cual busca garantías de empleo pero 

este dentro de su contexto social no puede brindar a dicha comunidad ni siquiera a la suya propia, este 

no está obligado a cumplir con estos ya que es algo que no se encuentra dentro de las posibilidades que 

este estado pueda brindar (Verdes, 2015). 

Existe cuatro tipos de deberes en el que un Estado provee un derecho humano y si faltase alguno de 

estos atenuantes, se considera una violación directa o indirecta, estos cuatro deberes son; respetar, 

proteger, proveer y facilitar. En estas circunstancias si el Estado en el que se encuentre la persona, tiene 

la mínima posibilidad de otorgar dicho derecho pero se abstiene de hacerlo incurre ya como una violación 

a este, también sería una violación directa si se hace lo contrario a proveer el derecho, por ejemplo, en el 

caso del trabajo, si una persona es discriminada culturalmente, socialmente, moralmente o salarialmente 

o bien no reciba un salario y prestaciones de ley, es una violación completamente hecha a perpetuidad y 

con razón de ser hacia la persona o grupo en la origen que sea (Verdes, 2015). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) estipula que algunos derechos que existen 

para la comunidad migrante son: protección internacional a refugiados, acuerdos de residencia, derecho 

a la ciudadanía, derecho a ser tratados con igualdad y sin discriminación. Sea hombre o mujer, a la 

persona le competen los mismos derechos y deberes. El incumplimiento de los derechos humanos en 

general y de los derechos de los migrantes es considerado un acto de violencia. Por ejemplo, el cierre 

injustificado de las fronteras de un estado que excluye la existencia de refugiados empeorando la crisis 

humanitaria de la migración que suele suceder por conflictos armados o políticos (Meza, 2005). 

Uno de los derechos por los cuales existen grandes oleadas migratorias es el derecho al trabajo. Al 

derecho internacional laboral lo acobija la convención internacional sobre la protección de los derechos 

de todos los trabadores migratorios y de sus familiares, el cual protege al migrante respecto a sus 

derechos económicos, sociales y culturales también este derecho trata de proteger al migrante respecto 

a la contratación u ofertas de empleo en una locación internacional, estos deben mostrar el contrato y 
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como ayudara en su residencia tratando así de disminuir la trata de personas (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 2016). 

Según Juan Pablo Pérez en su artículo Exclusión social, desigualdades y excedente laboral. Reflexiones 

analíticas sobre América Latina (2006) la dinámica de la economía global contemporánea está 

configurada por procesos productivos que están mal distribuidos en la geografía global, esto hace que los 

sectores productivos industriales estén enfocados en un fragmento de la población, solo en países 

desarrollados hacen que el flujo económico se refleje más en estos sectores. De ahí proviene la razón de 

las migraciones laborales, en la búsqueda de mejores oportunidades económicas encontradas en 

estados con seguridad política, social y económica. Para Pérez, los estados subdesarrollados tienden a 

estar en un factor de riesgo por la demanda en la economía global, por tal motivo, las poblaciones 

migratorias se enfrentan en cumplir con la capacidad y la preparación que se necesita para sus nuevos 

cargos en esta nueva economía. 

En términos de exclusión laboral en América Latina, lo señalado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID], es la negación a ciertos grupos de la población del acceso igualitario al trabajo por 

cuestiones socioeconómicas y socioculturales. El hecho de que exista una gran brecha de desigualdad 

en estas naciones se debe también a los ejercicios de poder, los monopolios controlados por grupos 

dominantes que fomentan la producción en condiciones de desigualdad social, Pérez (2006). Una 

distinción que se encuentra identificada y que es la principal razón de las migraciones hacia países 

desarrollados es la desigualdad laboral, en términos de empleo, los países de América Latina se 

caracterizan por generar segregación laboral, exclusión en la contratación de nuevos empleados y 

explotación dentro de los mismos. Por estas razones, al entrar en nuevos territorios los inmigrantes 

buscan mejores oportunidades laborales a diferencia de las que tienen en sus residencias de origen. Con 

el objetivo de legalizar la residencia, el migrante comúnmente acepta trabajos que no son remunerados 

con base a las horas de trabajo que realiza; se enfrenta a la discriminación, rechazo y estigmatización 

por parte de sus compañeros o jefes incrementando problemas de convivencia asociados a conflictos 

laborales. 
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En la opinión de Zúñiga, (2006) la migración laboral internacional es un ajuste de los mercados de trabajo 

la cual tiende a constituirse como una economía de pobreza, o sea, de exclusión, generadora de 

conflictos dentro del territorio latinoamericano empeorando las condiciones laborales de los migrantes 

internacionales en estos estados. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016) las 

condiciones laborales para la comunidad migrante deben estar estipuladas bajo dos parámetros 

fundamentales: el Convenio número 97 sobre los migrantes en el año 1949, determina que todos los 

estados deben permitir a los migrantes internacionales establecerse con fines laborales en su territorio. 

Para evitar el abuso de los migrantes sobre algún trabajo engañoso o cualquier otro tipo de abuso, 

deberán brindarles servicio médico, de ahorros y las prestaciones de ley como cualquier otro trabajador 

de su nacionalidad, por consiguiente, el migrante que se esté en dicho territorio de forma legal ese 

estado deberá tener el mismo trato que sus nacionales. En 1975 se volvió a ratificar dicho convenio con 

el siguiente anexo: todo grupo de migrantes debe ser respetado y ser garantizado en igualdad de 

oportunidades sin importar sus rasgos culturales, individuales o colectivos y tendrán que facilitar la 

reunificación familiar de los migrantes. 

Los migrantes internacionales deberán ser incluidos en derechos laborales y sindicales, sea en una 

economía agrícola o cualquiera en que la nación se sustente. Deben tener protección a sus familias en 

los viajes realizados dentro del territorio, no solamente a los migrantes internacionales, sino que en el 

caso de que sea un país de emigrantes, esta nación debe contar con medidas de seguridad para que en 

una repatriación estos tengan lo básico; atención médica gratuita, contratación laboral, derecho de 

repatriación y en caso de muerte, su familia cuente plenamente con la autoridad de hacer las exequias 

como a ellos les convenga (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016). 

La migración venezolana ha sido resaltada desde el 2018 en América Latina como la crisis migratoria 

más grande que ha tenido el sur del continente en los últimos años. Las migraciones inician en el año 

2015 con un estimado de 600 mil personas saliendo del país, pero no es hasta 2017 que el foco 

internacional asume la crisis migratoria que se avecinaba, con más de un millón de venezolanos 

migrando a otros países (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 
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2021). Fue en 2018 que los países latinoamericanos, en especial Colombia, son impactados por las 

grandes oleadas de migrantes a sus territorios. Por este motivo, varias organizaciones sociales junto a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacen hincapié en acatar las normas para atender y 

proteger los derechos del migrante. 

La Organización Internacional para las Migraciones (Organización Internacional de Migraciones [OIM], 

2021) se ha encargado de intervenir en el espacio latinoamericano y el proceso de movilización de este 

grupo migratorio, además de interceder entre el gobierno federal de Brasil con los migrantes venezolanos 

admitidos en el país, reubicándolos dentro del territorio nacional para que así no genere una sobre 

población en las fronteras (caso sucedido en Colombia), ayudando a mitigar los problemas sociales y 

económicos que pueden ocurrir por el estancamiento de la comunidad en las áreas limítrofes de los 

países cercanos. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados [ACNUR] es el encargado de proteger a 

los refugiados por situación de violencia, en el caso de la migración venezolana, ha sido mediador en las 

fronteras de Brasil y Colombia sobre migrantes víctimas de conflictos o desplazados en estado de 

vulnerabilidad refugiados (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 

2021). 

Colombia es el país con mayor recepción de migrantes venezolanos en el continente suramericano, por 

tal motivo ha desarrollado varias políticas para la recepción de los migrantes el Ministerio de Relaciones 

Exteriores tiene una sección especial para la documentación y legalización de documentos de 

permanencia, ejerciendo la vigilancia, la entrada y el registro de venezolanos en el territorio nacional 

(Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2021). 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en 2018 creó una política pública ante la 

crisis migratoria venezolana el cual consiste en desarrollar estrategias para atender la crisis de sanitaria, 

educativa, de primera infancia e inclusión laboral entre otras. La política migratoria ofrece al migrante una 

estadía de tres años hasta regularizar su estadía legalmente, se ofrece esta opción al migrante que entro 

al país de manera irregular (sin algún tipo de documentación y/o por fronteras ilegales). Estas políticas se 



38 
 

 
 

ejecutan a nivel nacional y si en dicho territorio hay una población mayor a los dos mil migrantes 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], s.f.). 

Para la implementación de políticas públicas en territorios con poblaciones menores a dos mil migrantes 

o por alguna otra razón, económica, social, cultural o de movilidad, puedan desarrollar estrategias 

basadas en la experiencia y la observación de los hechos en cada territorio, es decir, que tendrán la 

libertad de constituir proyectos en los cuales sean aceptables o necesarios entorno al fenómeno de 

movilidad venezolano siempre y cuando respeten y adhieran las nomas de los derechos de los migrantes 

y los derechos humanos (Organizacion Internacional para las Migraciones [OIM], 2021). 

El documento de política integral migratoria CONPES número 3603 se enfoca en dar un tratamiento 

integral en el desarrollo humano de los migrantes y mejorar la efectividad en las estrategias y programas 

referentes a la comunidad migrante. Se basa en cinco principios para dar garantía a todas las personas 

en su proceso migratorio: 

1. Principio de coherencia: El estado colombiano será coherente en su actuar ante las 

dinámicas internacionales en materia de migración. 

2. Principio de integridad y a largo plazo: Deberá ajustarse a las dinámicas del fenómeno 

migratorio, la globalización y coyunturas políticas, económicas, sociales y culturales en los 

lugares de destino como dentro del país. 

3. Principio de concordancia: La política migratoria requerirá que Colombia tenga posturas de 

negociación en tratados, acuerdos bilaterales y multilaterales en el marco internacional. 

4. Principio de plena observancia de garantías individuales: Significa que el migrante es un 

sujeto de derechos y obligaciones. 

5. Principio de focalización: Asistencia prioritaria a aquellos que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. 

El objetivo de este trabajo consiste en validar las políticas nacionales e internacionales en lo que 

respecta a migración de colombianos y a los migrantes que viven en el país, da continuidad a la garantía 

y protección de los derechos de las personas involucradas en los procesos migratorios con el 
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acompañamiento del Estado colombiano ( Consejo Nacional de Politíca Económica y social [CONPES], 

2009). 

Para poder humanizar la migración de los venezolanos, es licito conocer el historial migratorio del país ya 

que el caso emigratorio venezolano consta de ciertas particularidades. Históricamente Venezuela desde 

su conformación política y social nunca había estado acostumbrado a procesos emigratorios, por el 

contrario, había sido una nación donde gran cantidad de personas provenientes de Europa y de 

Latinoamérica llegaron a vivir entre los años 1930 a 1970, debido principalmente a las dos guerras 

mundiales, Guerra Fría y por supuesto al auge de la bonanza económica de la explotación extractivista 

de petróleo surgido en aquella época. Venezuela junto a Argentina en estos, se convierte en un país 

receptor de millares de europeos huyendo de la guerra, crisis económicas y dictaduras, sin embargo, a 

partir de la década de los ochenta, Venezuela entra a la lista de países latinoamericanos con una grave 

crisis económica, social y política. (Garcia & Restrepo, 2019). 

Los cambios surgidos en el estado venezolano en los años noventa citado como un “Estado mágico” con 

bonanzas petroleras y construcción económica colectiva, dejo sin resolver problemas sociales que a 

finales del siglo XX se dejó ver en la sociedad venezolana. La crisis política y económica de estos años 

fue vista en el retorno de los extranjeros latinoamericanos a sus respectivos países y de los primeros 

grupos de venezolanos migrando a otros países del sur del continente, con el fin de salvar su capital tras 

la recesión económica. El principal desencadenante para la migración de la paulatina migración de 

venezolanos hacia otros países fue en 1999 con el estado socialista impuesto por el presidente de esa 

época Hugo Chávez Frías con su plan político llamado revolución socialista del siglo XXI, produjo el 

pánico a las clases medias y altas de Venezuela e iniciando el primer éxodo de venezolanos a otros 

países. La tensión migratoria que produjo el masivo éxodo venezolano conocido hasta hoy en día fue 

hecha entre los años 2013-2018 con el actual mandatario Nicolas Maduro, esta crisis social, económica y 

política, empujo a las clases obreras de Venezuela a migrar a las fronteras de su país, haciendo que 

Colombia recibiera la mayor cantidad de venezolanos conocidos hasta el momento. En efecto, la fractura 

social surgida en Venezuela por las ideologías políticas y económicas transformo el proceso migratorio 

de dicho país y abre paso a investigaciones sobre identidad nacional y fomentar la escritura de las 

relaciones entre los migrantes y sus entornos socioculturales (Garcia & Restrepo, 2019). 
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II Capítulo 

 
 
 

Metodología 

 
“Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez 

que recibimos ordenes que humillan nuestra 

conciencia o violan nuestro sentido común” 

Eduardo Galeano. 

De acuerdo con Elssy Bonilla (2005), la propuesta metodológica en una investigación es un conjunto de 

procedimientos para la producción de evidencia empírica cuya función es adaptar los preceptos teóricos 

a la producción de los datos. La metodología propuesta en esta investigación es cualitativa y es 

importante señalar que, en la investigación cualitativa, se comprende cualquier tipo de investigación que 

genera datos a los cuales no es posible llegar por medio de procedimientos estadísticos y/o distintos 

medios cuantitativos. 

Strauss Anselm plantea: “Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias 

vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como el funcionamiento organizacional, los 

movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones” (Strauss Anselm, 

2002 pág. 12). Abiertamente, esta investigación plantea una rigurosa indagación acerca de la manera 

como los migrantes venezolanos asumen esas nuevas formas de vivir en el espectro de tener que 

dedicarse a diversas ocupaciones laborales en los barrios Olaya y Potosí y entonces, así surge una 

visión más crítica que entra en fusión con esa producción de sentido, que rodea el fenómeno de la 

migración forzada de esta comunidad en el municipio de Fusagasugá-Cundinamarca. 

La realidad social estudiada en esta investigación aborda el método del análisis crítico del discurso que 

conllevan las historias de vida, comenzando por la denotación hasta llegar a la connotación e 

interpretación como bien puede verse en las seis fases que implicó lo metodológico propiamente 

dicho. 

Eso por supuesto, requiere conocer y reconocer desde un entendimiento prioritario el de identificar toda 

la carga social referida en esas vivencias individuales/colectivas, de cara a la necesidad de evidenciar la 

exacerbación de nacionalismos, que superan las fronteras de lo binacional entre Venezuela y Colombia. 

Es preciso anotar y notar que lo cualitativo aquí revela cómo en muchos casos se ha llegado al uso y/o 
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abuso de prácticas sociales xenofóbicas, como modo de rechazo a la integración socioeconómica de los 

migrantes venezolanos en los distintos contextos del territorio nacional colombiano, para este caso, se 

aluden los barrios Olaya-Potosí de Fusagasugá. 

Allí se expresa lo cualitativo que, en interacción con las historias de vida, también partió de la 

observación como instrumento asertivo para acceder al conocimiento de los migrantes venezolanos en 

los barrios Olaya-Potosí, mediante el registro de las acciones de estas personas en su nuevo ambiente 

cotidiano, pues a diferencia y además de las entrevistas, en donde fue posible captar solamente la 

perspectiva de los sujetos, la observación permitió acceder a otras miradas de esos contextos inmediatos 

lo cual, facilitó y consolidó mayor comprensión en términos detallados de esas dinámicas específicas 

puntuales que, por cuidado de su dignidad o quizá por auto consideración de irrelevancia los migrantes 

no manifestaron en la comunicación personalizada. 

Es importante, afirmar que el enfoque cualitativo, en el marco de la observación, las entrevistas y las 

historias de vida como técnica de investigación cualitativa, dan cuenta del contraste con las 

elaboraciones desmarcadas de la historia, de lo propiamente humano y de la evidencia sobre la falta de 

políticas públicas efectivas entorno a la urgencia de lineamientos en la política migratoria colombiana, 

respecto de los medios de comunicación y las redes sociales como escenarios fundamentales para la 

circulación de esa información tanto del acontecer político del vecino país, como de los procesos de 

migración misma, que a su vez son generadores de representaciones sociales sobre los venezolanos en 

un juicio de estereotipación que claramente les afecta a ellos como sujetos sociales y a los colombianos 

como receptores de una población tan próxima a su realidad histórico-político nacional. 

 

Fases 

 

I. Revisión documental, corresponde al rastreo, estudio y análisis de las más recientes 

investigaciones científicas que abordan los nuevos enfoques de revisión sobre la migración 

venezolana a la región latinoamericana y específicamente a Colombia, eso puede verse en los 

antecedentes y marco teórico. 

II. Identificación/Indagación del contexto de ubicación socioespacial de la comunidad migrante 

venezolana en Fusagasugá. 
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Mapa 1 Mapa comuna centro de Fusagasugá 

Nota. Adaptado de Alcaldía de Fusagasugá [pdf] Observatorio Socioeconómico de Fusagasugá, 

2020, (https://observatorio.alcaldiafusagasuga.gov.co/) 
 

III. Observación y reconocimiento del contexto socioespacial ocupado por la comunidad migrante 

venezolana en Fusagasugá en los barrios Olaya-Potosí. 

 
 

IV. Diseño de instrumentos de recolección de los datos 
 

- Observación participante: Es importante reconocer que la observación participante, es en sí, 

una herramienta cualitativa, es un proceso de investigación que ha servido para obtener 

información, que incluso implica más tiempo que la investigación cuantitativa. Así la 

observación participante, como observación cuantitativa. Así, la observación participante, 

como observación cualitativa permitió la especificación de las conclusiones por el contenido 

de las observaciones registradas en los diarios de campo. 

La observación participante, permitió el conocimiento de los tipos de interacción posibles, 

factibles entre: Sujeto observador (investigador) y sujetos observados (miembros de la 

comunidad migrante venezolana). 

En síntesis, la observación participante, como método investigativo proporciono una 

perspectiva más precisa de las distintas problemáticas del grupo estudiado en esta 

investigación. 
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- Entrevista semiestructurada: La elaboración de este tipo de entrevistas son necesarias en la 

investigación cualitativa ya que dan paso a dar voz a los sujetos estudiados, en este caso el 

de los migrantes venezolanos en los barrios Olaya y Potosí, este instrumento registra y 

consolida de manera directa la percepción, experiencias y vivencias de primera mano de los 

venezolanos en Fusagasugá, a su vez este es un espacio en el cual abiertamente el 

migrante puede o quiere compartir algún hecho o anécdota al tener la entrevista algunas 

preguntas que conducen a lo que el investigador requiere precisar en la investigación. 

Es así como la entrevista semiestructurada fue planteada desde la preparación previa del 

tema y en la perspectiva de construcción de preguntas orientadoras para hacerle a las 

personas entrevistadas y para la aplicación del instrumento fue vital el proceso de generar 

confianza y tranquilidad con los participantes por lo que, el temario de las preguntas 

solamente fue orientativo. 

- Encuestas: La encuesta como herramienta cualitativa en esta investigación, permitió dar el 

primer paso en la comuna centro y facilito el primer acercamiento a la comunidad migrante 

venezolana que labora y reside en los barrios Olaya y Potosí. Acá las encuestas cualitativas 

han formado parte esencial de la investigación porque ayudaron a conocer los distintos 

aspectos relacionados con las percepciones, los comportamientos, el sentir y las emociones 

de los encuestados por encima de lo que los medios cuantitativos pudieran decir al respecto. 

Debido a lo anterior es necesario decir que las encuestas cualitativas en esta investigación 

también constituyeron una valida y asertiva herramienta de investigación a través de las 

preguntas abiertas cuyo objetivo fue conocer las experiencias, las opiniones y los relatos 

propios de los encuestados. 

En ese sentido, esta encuesta cualitativa como herramienta de investigación, dio la 

posibilidad de identificar los temas que también fueron explorados a través de la observación 

con los diarios de campo y las entrevistas semiestructuradas. 

V. Construcción de Cartografía Social 
 

o Definición del mapa a realizar. 

o Preguntas de ubicación socioespacial: 



44 
 

 
 

- ¿Cómo están ubicados socio espacialmente la comunidad migrante venezolana en el centro 

de Fusagasugá? 

- ¿Por qué el centro de Fusagasugá es acopio de migrantes venezolanos en sus actividades 

sociolaborales? 

- ¿Qué tipo de actividades laborales ejercen los migrantes venezolanos en el centro de la 

ciudad? 

- ¿Qué espacios dentro de la zona estudiada son reconocidos por los migrantes venezolanos 

como área identitaria de su comunidad? 

o Elaboración del mapa basado en las respuestas obtenidas respecto de la ubicación 

o Registro en el mapa de los datos obtenidos en la conversación 

Mapa 2 
 

Cartografía social de la comunidad venezolana en la comuna Centro 

 
Nota. Adaptado de Alcaldía de Fusagasugá [pdf] Observatorio Socioeconómico de Fusagasugá, 
2020, (https://observatorio.alcaldiafusagasuga.gov.co/) 

 

 
VI. Análisis e Interpretación de los datos 

 
La información recolectada por medio de las herramientas en la investigación, arrojo que la mayoría de 

los casos hallados en el sector de Olaya y Potosí son de tipo informal, es decir, que no cuentan con un 
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contrato laboral o por prestación de servicios, además el barrio Potosí, cuenta con unas características 

espaciales particulares en lo que respecta en la comuna centro y que lo identifica en comparación con el 

barrio Olaya, aunque hay gente que reside en este barrio, principalmente el Potosí es considerado más 

como un barrio comercial que residencial, varios migrantes venezolanos entrevistados y mediante la 

observación participante, comentan que viven en el barrio Olaya pero trabajan en el Potosí. Estas 

características se identifican en la cartografía social realizada para identificar por qué los migrantes 

venezolanos habitan más estos dos barrios en comparación con los otros sectores de la comuna. El 

barrio Olaya a través de los años se convierte en un espacio representativo e identitario como se 

menciona en el marco teórico, este proceso se lleva a cabo con los vínculos que las personas construyen 

a través de experiencias y tiempo, estableciendo una identidad que los representa a corto, mediano y 

largo plazo en ese espacio (Portes, 2005), lo que representa para los migrantes venezolanos ya que 

esta zona poco a poco al ser de una estratificación baja y por su cercanía al centro de la ciudad empezó 

a verse como un punto estratégico para la comunidad, y que poco a poco con la llegada de más 

personas pertenecientes de nacionalidad venezolana, este espacio social tomo relevancia para ellos, 

inclusive a ser conocida de igual manera por parte de la comunidad fusagasugueña como un espacio de 

venezolanos, al ser esta una migración flotante, es especialmente particular ver como al pasar el tiempo 

los migrantes venezolanos entren y salgan de dicho barrio, además de que otros migrantes que no 

habitan en este espacio, pero que de igual cuenta son de nacionalidad venezolana, acostumbran a visitar 

este barrio por la cantidad de personas de su comunidad que residen allí. Por último, en lo observado en 

el recorrido no solo por el barrio Olaya y Potosí, sino por el centro de la ciudad, en las barberías los 

migrantes venezolanos son reconocidos por este tipo de oficios, encontrando en el Olaya una barbería 

que es manejada únicamente por venezolanos y que además es un punto de acopio para otros 

venezolanos que viven en Fusagasugá que deciden hacerse este tipo de procedimientos en este 

establecimiento. 

En el análisis interpretativo de toda la información recolectada en campo, puede afirmarse que en la 

condición humana de los migrantes depende de cómo la comunidad receptora, en este caso de la 

comunidad fusagasugueña los acopie, un ejemplo de este tipo de condiciones es de las dos mujeres 

entrevistadas en el segundo capítulo que se dedican al trabajo sexual. La dignificación de esta 
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comunidad, no solo se comprende por el oficio laboral que ejercen, sino por el trato que reciben en 

estos espacios. 

Evidentemente lo investigado, lo analizado y lo interpretado están en una relación intrínseca con los 

derechos humanos y la universalidad que estos implican, por tanto, debido a que esto ocurre así, y la 

universalidad de los derechos humanos carece, precisamente, de su alcance universal, es necesario 

concebir lo humano de manera diferente y garantizar que todos gocen en todo momento de la 

protección que brindan los derechos humanos básicos del hombre (Butler, 2006). 

 
 

Actividades laborales de la comunidad venezolana en la comuna centro de Fusagasugá. 

 
En este capítulo se aborda directamente el análisis cualitativo sobre la vida laboral del migrante 

venezolano en la zona referenciada y especialmente se presentan de forma progresiva los distintos 

elementos que identifican las tendencias de ocupación laboral y los oficios en que se desempeñan los 

miembros de esta comunidad. A partir de ello se conoce la interacción social de los migrantes 

venezolanos con la comunidad fusagasugueña en sus lugares de trabajo. 

 

Primera observación e interacción con la comunidad venezolana en el centro de la ciudad 

 

El primer acercamiento para conocer la situación de los migrantes venezolanos en Fusagasugá fue la 

secretaria de integración social de la alcaldía municipal. Ya que la situación de los migrantes es 

relativamente nueva, la respuesta dada sobre las políticas públicas que han sido ejecutadas desde la 

llegada de los venezolanos al territorio, fue en conjunto con Migración Colombia al realizar campañas 

para que algunos venezolanos residentes en Fusagasugá y la provincia del Sumapaz solicitaran el 

Permiso Especial de Permanencia (PEP), sin embargo, al no tener la cifra exacta de migrantes, este 

proceso tuvo que extenderse a varias campañas más debido a la gran aglomeración de venezolanos 

queriendo legalizar su estadía en el país. Igualmente, en el año 2020 por la contingencia de la pandemia, 

se adecuaron buses para los migrantes que durante este tiempo decidieron retornar a Venezuela. 

Puesto que aún no hay algún estudio realizado en lo que respecta a migración laboral ni cuantos 

migrantes venezolanos trabajan en Fusagasugá, el primer paso para realizar este estudio fue recorrer el 
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centro de la ciudad. Mediante la observación y la ejecución de encuestas a la comunidad venezolana, se 

identificó cuáles son los trabajos que realizan los migrantes. 

(Ver anexo diario de campo pág.…) 

 

 
Ejecución de encuestas, entrevistas en el centro de Fusagasugá 

 

A través de la observación y formulación de encuestas, se determinó que los principales trabajos que 

realizan los migrantes venezolanos son; trabajos en restaurantes, vendedores informales, barberos y 

cualquier tipo de oficio sin un contrato laboral formal. Esta observación se remonta únicamente al centro 

de Fusagasugá y no se pretende dar por hecho que todos los migrantes en la ciudad pueden acceder 

solamente a trabajos informales. 

En lo que respecta a las preguntas de la encuesta, al ser cerrada, tiene el propósito de dar una respuesta 

concreta. Preguntas como: ¿Cómo califica su situación laboral?, ¿Cómo es la relación con sus 

compañeros de trabajo?, ¿Ha sufrido de discriminación en su trabajo por ser venezolano? fueron 

resueltas de la siguiente manera: 

El 54% de venezolanos encuestados son de género masculino y el 46% de género femenino, el 42% de 

ellos oscilan entre los 20 y 30 años, de esto se infiere que la población joven venezolana migró primero 

para buscar mejores oportunidades laborales. Mientras algunos migrantes respondían la encuesta, uno 

de ellos comentó; “Fui el primero en venirme para acá, mi mamá está en Venezuela todavía, para uno de 

joven es más fácil venir que la mamá o familia mayor como tíos y así, ellos no se adaptan tan fácil como 

uno de joven” Alexander (comunicación personal, octubre, 2021). 

El género de los migrantes según lo evidenciado en la encuesta no tiene relevancia. Si bien, hay más 

hombres que mujeres, la diferencia no es muy alejada, lo que sí se puede categorizar es la edad de los 

venezolanos que trabajan en la comuna Centro y el tipo de oficios que estos realizan. 
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Figura 1 

 

Genero de los migrantes encuestados 

 

 
Ahora bien, en las actividades económicas con base a la edad en la que ejercen los migrantes, se indica 

que los jóvenes entre 20 y 30 años se ocupan en oficios de barberías y restaurantes como cocineros o 

meseros, en adultos entre 31 y 40 años la mayoría laboran en ventas informales, sea de vendedores 

ambulantes o empleados en un local comercial sin contrato; y los migrantes entre 41 a 50 años realizan 

los mismos trabajos que los dos últimos grupos pero la cantidad de personas de su edad es baja en 

comparación con los migrantes más jóvenes. De los encuestados entre los 30 a 50 años que trabajan en 

restaurantes o en un establecimiento comercial, algunos señalan que estos oficios eran comunes para 

ellos y acostumbrarse a este tipo de trabajos no fue difícil, sin embargo, los migrantes que trabajan en 

restaurantes resaltan lo extenuante de la carga laboral y de la diferencia cultural encontrada al tener 

comensales colombianos, no solo en la gastronomía sino en los usos del lenguaje que puede variar 

según el país. 

Una particularidad observada durante las encuestas es que en las barberías a las cuales se ingresó, al 

menos había un venezolano trabajando allí. Al hablar con un cliente de una de las barberías, explicó que 

es muy común encontrar venezolanos barberos y que además son muy buenos en este oficio, prefiriendo 

en algunas ocasiones ser atendidos por un migrante. La edad de los barberos venezolanos fue una 
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característica especifica ya que, la mayoría no tenían más de 30 años, lo que demuestra que la juventud 

venezolana ha sido la que más se ha apoderado de este oficio, debido a gustos más contemporáneos. 

Figura 2 

 

Edades y oficios de la comunidad venezolana en la comuna centro. 
 

EDADES Y OFICIOS 

Barberos V. Informales Restaurante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 - 3 0 A Ñ O S 31 - 4 0 A Ñ O S 41 - 5 0 A Ñ O S 

 

 
“La barbería me la enseño un paisano en Barranquilla, allá aprendí hacer cortes y además a pulir las 

barbas, que la atención fuera fina, no solo ir por un corte de pelo sino a que les arreglara la barba y las 

cejas y ahora trabajando acá en Fusa los clientes aprecian la experiencia que uno trae y también el 

querer aprender” Anónimo (comunicación personal, marzo,2022). 

“Trabajar como mesera y acostumbrarme al principio fue difícil, no entendía de algunas cosas que me 

pedían, por ejemplo, una vez un cliente me pidió un perico y ustedes le dicen perico a todo, yo le lleve un 

café y él me dijo que eran unos huevos y para que no me descontaran el café por el error el cliente se lo 

tomo” Yusmary, 34 años (entrevista, 4 de marzo, 2022). 

“Yo soy ayudante de cocina en un asadero de pollo en el centro. El trabajo es durísimo porque uno debe 

estar de pie todo el tiempo, aunque la paga es buena, al menos si la comparo con lo que me cuentan 

algunos amigos que han estado en otros sitios, me pagan 35 mil pesos colombianos, el turno y es de 10 

horas la jornada” Karen, 37 años (entrevista, 28 de marzo, 2022). 
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“El venezolano es el mejor trabajador por supervivencia. He visto compatriotas míos trabajar duro desde 

que llegaron a Colombia y yo personalmente trabajo hace años como ayudante de cocina, me da para 

comer y sostenerme, además que trabajo en oficios varios, yo no me varo por eso, llevo cuatro años acá 

en Colombia y trabajo no me ha faltado gracias a Dios” Wilmer, 46 años (comunicación personal, 19 de 

enero, 2022). 

Hasta el momento, el trabajo de campo expone aspectos de la migración laboral y económica, 

compuesta de una población joven o apta para trabajar, especifican qué tipo de oficios ejercen en el 

territorio según su edad y hacen hincapié en mejorar sus condiciones económicas comparadas a las de 

su lugar de origen. 

A continuación, se analiza sí la llegada del migrante venezolano a Fusagasugá tuvo algún beneficio 

económico o si por el contrario hay sobredemanda de personal para los oficios que la ciudad ofrece. Para 

poder determinar en qué caso corresponde la migración venezolana, en las preguntas de la encuesta se 

menciona el trato con los fusagasugueños y si han sufrido de discriminación en su lugar de trabajo, 

además de comparar la estabilidad económica que estos tienen en su nuevo lugar de residencia con 

respecto a Venezuela y si ven a Fusagasugá como su domicilio permanente, es decir, si la migración 

laboral en cuestión resulta en materializar una migración familiar y que se unan al migrante, en 

Fusagasugá paulatinamente. 

El resultado de la situación laboral de los migrantes venezolanos, su relación con compañeros de trabajo 

y estabilidad económica respecto a su modo de vida en Venezuela fue el siguiente: 

La comuna Centro es donde se puede hallar más población migrante en establecimientos comerciales, 

restaurantes y ferreterías. A pesar de que trabajen en un local comercial se considera que son 

trabajadores o vendedores informales ya que a la totalidad de los encuestados trabajan por un sueldo 

diario, quincenal o mensual pero no tienen un contrato por prestación de servicios. 

El 57% de los encuestados respondió que su situación laboral es buena, el 29% aseguro que su trabajo 

es excelente y el 14% que puede mejorar. 
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Figura 3 

 

Resultado de las encuestas en lo que respecta a condición laboral. 
 

 
 

 
“En lo personal a mí me va bien, no paso por necesidades, pero el trabajo es pesado, si no trabajas 

un día, ese día no recibes plata, yo trabajo con sueldo diario, me da para comprar la comida, pagar 

el arriendo de la habitación y para salir de vez en cuando, lo que no da es para ahorrar y cada dos 

meses envió dinero a Venezuela”, Luis Peña (comunicación personal, 4 de marzo, 2022). 

Al hablar con Karen de 37 años, madre soltera de dos hijos comentó: 

 

“Yo trabajo en un asadero de pollo en el centro, soy auxiliar de cocina y el trabajo es muy duro, 

somos cuatro personas en cocina y yo soy la única venezolana, nos pagan 35 mil el turno, la 

verdad es que allá los jefes no nos pueden ver ni siquiera sentados, siempre tenemos que estar 

haciendo algo y cuando nos ven descansando de pie, a cualquiera que esté ahí sin hacer nada lo 

regañan, a mí ya me paso y recibí un insulto por una jefa, me dijo que acá no era Venezuela y que 

Resultado de las encuestas. 
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a la cocina se iba era a trabajar y como te dije, estaba de pie, cansada porque me había tocado 

hacer dos olladas de sopa y hacia un calor horrible, pero así son, por ahora sigo trabajando ahí 

pues por mis hijos la verdad pero en cuanto me salga algo mejor, me voy de ese lugar” (entrevista, 

28 de marzo, 2022). 

“Yo empecé a vender tintos y aguas aromáticas en la calle después de la pandemia, inicié con un 

termo de tinto y poco a poco hice clientela, mi recorrido es de 2 horas caminando, dos veces al 

día, empiezo por los lados de la plaza y después me recorro potosí, allá es donde más me compran 

por los locales de ferretería, hierros y aluminios. Yo no cambio la venta de mis tintos, me va muy 

bien, gano más de lo que hacía en el restaurante antes de pandemia y mis clientes son lo mejor” 

Yusmary, 34 años (entrevista, 4 de marzo, 2022). 

A continuación, las respuestas que arrojo la encuesta. El 71% de los encuestados señaló que el trato con 

sus compañeros de trabajo, sean colombianos o venezolanos es buena, el 21% manifiesta que es 

excelente y el 8% comenta que no es muy buena, pero que la relación de trabajo se basa en el respeto 

mutuo. 

“Me llevo bien con ellos, como la mayoría somos venezolanos, tenemos más cosas en común y 

nos cuidamos las espaldas, aunque con compañeros colombianos no hemos tenido problema, a 

veces pasa gente y nos escucha el acento y hacen mala cara o la típica palabrita de veneco, pero 

eso ya no lo veo como insulto sino de gente que no tiene nada mejor que hacer” Anónimo 

(comunicación personal, 29 de enero, 2022). 

“Yo llegue a Colombia en plena crisis de Venezuela, nos miraban feo y en la costa ni se diga, esos 

costeños son malos, te digo, yo llegue primero a Bogotá y no me gusto, esa ciudad es muy grande, 

fría y la gente no es amable, tuve problemas allá donde trabaje porque me trataban de veneco y 

decían cosas malas de Venezuela, como si ellos supieran que es salir de tu país con una mano 

por delante y sin un peso en el bolsillo, luego me vine para acá por un amigo que llegó antes y 

como empezamos en construcción, esos también hacían comentarios pesados, pero con el tiempo 

nos acostumbramos y ahora nos respetan, hasta nos defienden de los que vienen a burlarse de 

uno por ser venezolano. La cosa ya cambió, los colombianos se acostumbraron a vernos y creo 
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que saben que no es culpa nuestra estar por acá, nosotros no buscamos salir del país para 

atormentarlos, eso lo hizo la necesidad”. Jorge (comunicación personal, 28 de marzo, 2022). 

Al hablar con la comunidad migrante durante la recolección de las encuestas, en cuanto a carga 

laboral y salario, dicen que no ven diferencia con el colombiano, en unos casos sus compañeros 

cuentan con contrato de prestación de servicios y reciben lo de ley, mientras que ellos por su 

estatus migratorio no pueden acceder. Es común encontrar venezolanos que son vendedores 

ambulantes y aunque no tengan un trabajo formal afirman que su situación económica en Colombia  

comparada con la de Venezuela es mucho mejor; afirman que su sueldo les alcanza para pagar 

arriendo, servicios, alimentación y enviar dinero a Venezuela ocasionalmente. El 72% de las 

encuestas arrojó que, su situación económica es buena, el 20% que es excelente, solamente el 

8% dejo claro que su situación es regular y que puede mejorar. Los resultados arrojados por esta 

parte de la encuesta demuestra que lo ya dicho del concepto del Transnacionalismo Laboral, la 

situación laboral de los migrantes en comparación con los colombianos es relativamente distinta 

puesto que sus actividades dependen directamente del mercado laboral informal sin embargo, 

comparado con la crisis económica y humanitaria que existe en su país, ven estas labores en 

Colombia como una oportunidad de salir adelante aunque su estatus salarial, laboral y de derecho 

pueden llegar a ser inferiores que la de un colombiano es mejor que las circunstancias acontecidas 

en su propio país. 

El 42% de los encuestados manifestó que han sido víctimas de xenofobia por ser de nacionalidad 

venezolana. Principalmente por parte de clientes con quienes tienen trato, en algunos casos por sus jefes 

y en ocasiones recibieron burlas de sus compañeros de trabajo, sin embargo, el 58% restante comentó 

que no han tenido ningún inconveniente por su nacionalidad y en sus propias palabras admiten que solo 

escuchan lo “normal”, la palabra “veneco” pero sienten que el insulto no es directamente hacia su 

persona y por tal motivo no lo ven como una amenaza. Los migrantes que llevan más de tres años en 

Colombia explican que anteriormente sentían mayor la indiferencia y los comentarios despectivos, 

expresan que gradualmente los colombianos se han acostumbrado a la presencia de los venezolanos y 

que en el centro del país no hay tanta discriminación hacia el migrante como en la frontera con 

Venezuela y la Costa Atlántica. 
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El 100% de los encuestados expuso que las condiciones en las que vivían en Venezuela no eran buenas, 

el 74% respondió que económicamente estaban mal y el 26% era regular, solamente les alcanzaba para 

poder comprar ciertas cosas y que ni siquiera cubría las necesidades básicas de un hogar. 

“Las cosas allá estaban mal, la vez que dije no más, fue cuando mis hijos no tenían que comer, en 

los supermercados había que hacer filas de un día para otro y a veces ni había harina o algo para 

hacer de comer y cuando había tocaba comprar racionado y con tu identificación porque era por 

días, según el numero te decían cuándo y que comprar, además de que todo estaba carísimo. Lo 

que salía más barato para comer era el plátano, ese guineo verde que nos tocaba prepararlo de 

mil maneras para que mis hijos comieran, hasta que un día no alcanzo ni para el dichoso guineo, 

decidí probar suerte en Colombia y me fui para Barranquilla” Yusmary, 34 años (entrevista, 4 de 

marzo, 2022). 

“Ya no había ni para comer, eso es lo más duro, me acuerdo de que antes de venirme a Colombia 

hace 3 años, el gobierno estaba trayendo cosas de china, pero esas vainas eran malísimas, una 

pasta de dientes costosa que sabía a bicarbonato y no te limpiaba nada y olía horrible, por ejemplo, 

y eso que lo comprabas el día que te alcanzaba la plata. Me bajé de peso brutal, a veces había 

dinero, pero no había nada en los supermercados. Mi pareja se vino antes y ella me envió el dinero 

para venirme a Colombia y no pienso volver a Venezuela hasta que al menos este abierto el 

mercado internacional para poder comprar cosas buenas” Alex, 29 años (comunicación personal, 

19 de mayo, 2022). 

El 59% de los encuestados respondió que su sueldo cubre las necesidades básicas, como arriendo, 

servicios y alimentación, el 31% manifestó que dicho ingreso mensual les alcanzaba para poder tener 

otros gastos fuera de lo básico. El ingreso salarial del 65% de los migrantes es igual que al salario 

mínimo colombiano, aun sin tener un contrato por prestación de servicios , el 12% afirma que no alcanza 

a completar un salario mínimo mientras que el 23% respondió que por su trabajo ganan un poco más, 

estas personas que ganan más que el resto de los encuestados trabajan en barberías y también de 

vendedores informales, sin embargo, no es en todos los casos ya que también el porcentaje de los que 
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no alcanzan a completar un sueldo mínimo son vendedores ambulantes y refleja que las ganancias de la 

informalidad económica es relativa. 

En cuanto a las costumbres adquiridas de la comunidad fusagasugueña, el 58% de los migrantes 

encuestados respondieron que lo hacen mediante alimentos típicos que consumen o la música que los 

colombianos escuchan, además de expresiones o palabras utilizadas en la zona, mientras que el 42% 

asume que su cultura y forma de vivir y actuar sigue siendo solamente venezolana. Los migrantes 

comentan que ellos de igual forma han transmitido parte de su cultura a los fusagasugueños, bien sea en 

palabras o jerga, música e inclusive en la comida, asegurando que la gastronomía colombiana y la 

venezolana comparten ciertas similitudes. 

Lo más importante que resalta en la transmisión de costumbres culturales entre los migrantes y los 

locales son en las barberías, en estos establecimientos los venezolanos admiten que han podido 

transmitir su cultura por medio de los cortes de cabellos, justo como se hace Venezuela. Migrantes que 

trabajan en barberías y llevan más de tres años viviendo en Fusagasugá recuerdan que cuando 

empezaron a trabajar en barberías, referenciaron los cortes hechos en su país y que poco a poco sus 

clientes, tanto venezolanos como colombianos, se acoplaron a un estilo que era cómodo para todos, con 

una gran inspiración a la forma de los cortes de Venezuela y en adición a la extensa comunidad 

venezolana en el territorio colombiano, las barberías, los estilos y tipos de corte venezolano se pueden 

hallar en todo el país. 

La transmisión de costumbres, hábitos y asentarse en una nueva cultura hace parte del espacio 

imaginario o representativo y si bien guardan especialmente costumbres de su cultura, la misma 

sociedad que les rodea hace que ciertos modos y costumbres de esa nueva sociedad permeen en ellos y 

transforman poco a poco la cultura del migrante, transformando parte de su identidad y de la nueva 

sociedad a la que se deben acostumbrar (Montañez G. , 2002) (Montañez L. , 1999). 

Adicional a la información arrojada por las encuestas y en comunicación con la comunidad venezolana 

en el centro de Fusagasugá, ellos comentaron que en el barrio Olaya viven muchos venezolanos y que 

además es el punto de encuentro con otros migrantes que no habitan allí. 
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Casos especiales hallados en el centro de la ciudad 

 

El único caso hallado en la comuna Centro sobre un venezolano que trabaja formalmente ejerciendo su 

profesión, es el periodista Luis Hurtado, de 30 años de edad, egresado de la Universidad Central de 

Venezuela como licenciado en Ciencias de la Comunicación, es el creador del blog Noticias café digital, 

el cual no solamente informa sobre las ultimas noticias a los fusagasugueños, sino que además aporta 

como creador de la organización ‘Por amor a Fusa’, donde hace campañas para el beneficio de toda la 

comunidad. 

“Yo llegue a Fusa por cosas del destino, estaba en Bogotá recuperándome de las secuelas que 

me había dejado el cáncer de estómago y el doctor me recomendó irme a una ciudad que no fuese 

tan fría y así hice, con mi amiga le dijimos al señor del terminal que nos montara en un bus hacia 

una ciudad que no fuera fría como Bogotá y él me dijo que Girardot pero que si quería un clima 

templado y no tan caliente Fusagasugá era una opción, le dijimos al señor que sí, Fusagasugá nos 

parecía bien y así fue, el conductor me dejo acá frente a la plaza de mercado”, Luis Hurtado 

(entrevista, 15 de mayo, 2022). 

Al preguntar sobre la situación vivida en Venezuela como periodista, Luis comenta lo siguiente: 

 

“Venezuela en 2015 empezó a salir esa ola masiva de personas porque ya no había dinero, 

acabaron con las arcas del país, Chávez murió tranquilo porque le metieron mano a la plata que 

iba destinada a la guerra para soportar el bloqueo de dinero internacional hecho por Estados 

Unidos, ese dinero duro 15 años, ya en 2015 no había plata. Si Chávez estuviera vivo, no hubiese 

habido esa ola tan grande de migración, no por ser buen presidente, sino porque ese tipo era muy 

astuto, en Venezuela existe algo llamado la lista de Tascón, si tu no apoyabas al gobierno de 

Chávez él te ponía en esta lista y chao, tus años de estudio y trabajo empezaban a valer 

absolutamente nada porque nadie te contrataba para algo, en esos años que fue la primera oleada 

migratoria que tu mencionas en Venezuela a inicios de los 2000, se llamó la fuga de cerebros, 

personas letradas, económicamente rentables que los bancos internacionales pedían por el poder 

adquisitivo, ahora en esta última oleada ha salido lo peor de Venezuela, malandros, delincuentes, 

asesinos, putas, etc. Acá la gente migró por hambre y eso está claro, pero el colombiano a veces 
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es muy malo con el venezolano, por ejemplo, si una señora va a hacerte el aseo en la casa y si es 

colombiana tú le pagas 50 mil, pero si es venezolana le pagas 20 mil, juegan con su necesidad. 

Conozco personas que son tituladas, pero trabajan informalmente, meseros, vendedoras 

ambulantes y hasta prepagos, te piden los papeles apostillados para darte trabajo en lo que 

estudiaste y lo que no saben es que en Venezuela te pueden demorar esos papeles hasta 5 años 

para que tú no salgas del país y el dineral que cuesta es bastante. 

Yo llegue a Colombia por salud, tenía cáncer de estómago y soy de los pocos aprobados de asilo 

por cooperación internacional, a mí me traían casi muerto con 35 kilos, el ejército venezolano me 

entregó al ejército colombiano, me transportaron por helicóptero hacia Bogotá, venia de hacerme 

una operación en Venezuela y en Soacha me realicé otra operación. Duré una semana allá, al 

tener tan poco peso el doctor me dijo que no iba a soportar el frio de Bogotá, que iba a estar mejor 

en una ciudad más cálida y desde hace cuatro años vivo en Fusagasugá. Los planes de Dios son 

perfectos te digo, ese mismo día yo ya tenía asilo sin conocer a nadie, conocí a una señora que 

me arrendó un apartamento y a la fecha sigo viviendo allí, a la semana que llegue empecé a 

trabajar en la Alcaldía con el anterior alcalde Luis Cifuentes y el me vínculo con el actual alcalde 

Luis Hortua, trabajé en la página de noticitas sin censura y ahora con mi canal de noticias propio. 

Siempre hay una historia detrás, por eso cada vez que vienen a entrevistarme yo digo que acá no 

van a encontrar la historia del pobrecito venezolano, yo he sufrido de discriminación por otras 

razones, todos discriminamos de alguna manera, si me discriminaban en mi país por tener otra 

ideología política que puedo exigir yo acá. Fíjate que la gente se confunde con mi acento, me 

preguntan si soy costeño y yo con orgullo les digo soy veneco, no me molesta esa palabra porque 

tiene una historia, cuando Venezuela estaba en sus años dorados, en Cúcuta y Táchira a los hijos 

de venezolanos y colombianos les decían venecos, para mi es como si me estuviera diciendo que 

soy mitad colombiano y lo agradezco porque yo a este país le debo mucho” Luis (entrevista, 15 de 

mayo, 2022). 

La prostitución es una de las profesiones más antiguas del mundo, lo que no es de extrañar que hallara 

casos de comunidad venezolana en la comuna centro que trabajan en este rubro. Se entrevistó a dos 
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mujeres que bajo petición personal para guardad su identidad son mencionadas con otro nombre. Como 

ellas mismas se apodaron, Samanta y Miranda trabajan en un burdel de la comuna centro de 

Fusagasugá, en las entrevistas ellas hablan de cómo empezó su vida en la prostitución: 

“Miranda, me voy a poner ese nombre por el estado de dónde vengo. Voy a empezar contando 

como llegué a Colombia y después como me volví puta. 

Tengo 27 años, estudié enfermería en la Universidad Nacional Francisco Miranda, pero no la 

terminé por la crisis económica. Llegue a Colombia a inicios del 2019, pase la frontera por Cúcuta 

y me fui a trabajar a Barranquilla, allá había una amiga y me dijo que me fuera con ella a trabajar. 

Comencé a limpiar una casa, pero eran demasiado abusivos, se aprovechaban de la necesidad 

de uno por ser venezolano, mi paga era de 20 mil el día de 16 horas o más con una comida al día, 

yo decía ¿Qué es eso? Es obvio la necesidad del trabajo, pero no para que lo traten como a un 

perro y ni siquiera porque esa señora tenía mascota y a ese si lo trataba bien. Me dio una depresión 

fuertísima y aparte me baje de peso, estaba flaquísima y me aguanté hasta que ahorre para irme 

a Bogotá. Supe de Bogotá por la pareja de mi amiga, a él le dijo un primo que ya estaba allá y que 

en esa ciudad pagaban bueno, al menos 40 mil pesos el día con 10 horas de trabajo, imagínate, 

yo en Barranquilla ganando 20 mil a veces casi por 20 horas de trabajo. Empacamos lo poquito 

que había y nos fuimos para Bogotá con mi amiga y su pareja, pero ahí fue otra metida de pata. 

Deje a mi pareja en Venezuela por estar con este chamo que nos trajo a Bogotá, me decía que mi 

pareja ya debía tener otra por allá y que yo acá sola necesitaba alguien que me cuidara y ajá, yo 

de tonta por no decir otra cosa me deje convencer y me metí con él. Vendía aguas y energizantes 

en los semáforos, me pagaban como 30 el día, pero era pesado, la contaminación, el frio y las 

horas que me tocaba estar de pie eran horribles, estando allá conocí a una señora colombiana que 

me decía que era muy bonita para trabajar vendiendo agua en los semáforos y cosas así, pero yo 

no le preste atención en ese momento. 

Después me enteré de que mi mamá se me había enfermado, mi expareja se metió con mi 

hermana menor y mi actual pareja me era infiel con mi supuesta amiga, todo eso paso en menos 

de un mes. Sabrás como me puse. Otra vez me dio una depresión terrible, pero para darme fuerzas 
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pensaba en mi mamá y como iba hacer, yo a veces le mandaba cuando podía y para rematar cayó 

la pandemia. Me puse mil veces peor, como no había gente en la calle, yo me quedé sin trabajo, 

pensé en quitarme la vida muchas veces. Preferí dejar las cosas así y devolverme a Venezuela, 

ya estaba aguantando hambre acá y prefería aguantarla en mi país, hasta que me volví a ver con 

la señora del trabajo. Ella me comentó que tenía una amiga que trabajaba en esto de la prostitución 

y que le pagaban bien, pero que estaba en Fusagasugá porque acá los burdeles eran más 

tranquilos y menos peligrosos que Bogotá y yo, desesperada y pasando hambre, le dije que me 

presentara a esa chama y si podía que me diera trabajo en lo mismo, y así fue, llegué a 

Fusagasugá en noviembre del 2020. Me tocó hacerme exámenes de sangre y citología para poder 

entrar a trabajar y menos mal todo me salió bien. Me acuerdo que estaba nerviosa la primera vez, 

no sabía ni como hablarle a los clientes y yo no sé si fue por lástima o quién sabe qué pero un tipo 

me siguió la corriente, no era tan viejo pero sí mayor que yo como unos 10 años, no me trató mal 

y ese día me pagó para estar juntos, lo hicimos y enseguida se fue, yo me quedé sin saber que 

hacer, solo me acuerdo que empecé a llorar, la sensación de que te pagaron por hacer eso y que 

estás haciendo lo que en tu casa te dicen que estaba mal fue lo que me hizo llorar, las chicas me 

calmaron y dijeron que era normal sentirme así pero que después se me iba a pasar y sí, tenían 

razón, esa semana creo que por ser la nueva, ¿adivina cuanto gané?, 900 mil pesos, ósea casi el 

salario mínimo, nunca había ganado tanta plata en una semana y ahí si fue cuando de verdad 

empecé ayudar allá a mi familia en Venezuela. 

Mi familia no sabe a lo que me dedico, me da pánico que sepan que soy puta, mi mamá quería 

mandar a mi hermana para acá pero no se lo permití, no quiero que sepan en lo que trabajo o peor, 

que se dedique a lo mismo. Yo les digo a ellos que trabajo en eventos, que gano por evento y me 

creen, hay días en donde se gana más que otros y hay días en los que no se gana nada, pero 

aproximadamente me hago de 1 a 2 millones al mes, a veces más cuando hay temporada como 

de septiembre a diciembre se pone mucho mejor. 

Quiero volver a Venezuela algún día, terminar mi carrera, trabajar en la zona hospitalaria, pero 

todavía mi país esta inestable y así no me voy, prefiero quedarme acá y ahorrar para llevar y ya 

esa es mi historia”, Miranda (entrevista, septiembre 12, 2022). 
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“Samantha. Siempre quise llamarme así y para que no sepan quien soy, que me pongan de esa forma en 

la entrevista. 

Tengo 24 años, soy mamá de tres hijos y estudié Administración de Empresas en Venezuela. 

Llegue a Colombia hace 3 años, me vine con mi pareja y llegamos a Barranquilla, trabaje en una 

panadería donde solo me pagaban 15 mil pesos pero recibía las tres comidas, ahí trabaje con mi 

suegra pero me tenía ya de cachifa, ósea de sirvienta, todo lo que ahorraba se lo enviaba a mis 

hijos allá en Venezuela, no era mucho tampoco, apenas 70 mil pesos a la semana, que no 

alcanzaba para nada y además mi cuñada empezó a robarme la plata que ahorraba para enviarle 

a mi familia y a la segunda vez que lo hizo me fui de esa casa y dejé a la persona con la que estaba 

porque una vez trato de pegarme. 

Había un amigo que estaba en Ibagué y me decía que me fuera para allá con él, me envió lo de 

los pasajes y cuando llegue allá estuve trabajando de vendedora de tintos frente al terminal, la 

verdad es que no ganaba bien porque mi sueldo dependía de lo que yo vendiera, ejemplo si vendía 

500 mil, me pagaban el turno completo que valía 35 mil, pero eran más de 12 horas trabajando 

bajo el sol y ni siquiera me podía sentar porque me vigilaban. Ahí vivíamos con otra pareja de 

venezolanos, el chamo que me llevo a Ibagué se volvió mi pelito óseo a veces estábamos juntos, 

ese y el amigo son barberos, pero de locos empezaron a tener problemas con los prestamistas, 

sacaron prestado y nunca pagaron. El problema fue para nosotras ya que los tipos al ser ampones 

nos amenazaban a nosotras de que nos iban a matar, secuestrar o violar si ellos no pagaban y al 

ver que no había plata para pagar esa deuda nos tocó irnos de Ibagué. 

Mi pareja y el amigo se aventuraron a irse para Perú y la chama y yo nos quedamos en Girardot. 

Allá ella conoció a una chica que trabajaba acá en fusa y veíamos que ganaba bien pero no 

preguntamos nada más, a los meses me di cuenta de que la amiga con la que venía de Ibagué 

empezó a trabajar como en lo mismo y ya empecé a sospechar que eran prostitutas porque 

recibían muchos regalos y las llamaban, les enviaban dinero y yo seguía sin como enviar a 

Venezuela. Un día le pregunte a la chama si trabajaba en eso y que antes de que se sintiera 

juzgada le dije que me ayudara a trabajar en lo mismo, estaba desesperada llorando y le rogaba 
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para poder trabajar en esto, me prometió jurarle que no le iba contar nada a su pareja porque él 

no sabía de qué ella ahora se dedicaba a esto y yo le hice jurar lo mismo, me dijo que consiguiera 

150 mil pesos para los pasajes y para unos exámenes que había que hacerme. En medio de la 

desesperación para conseguir esa plata le dije a mi mamá que me diera tiempo para enviarle 

nuevamente y en medio de la conversación y yo atormentada por lo que me iba a dedicar le conté 

a mi mamá sobre este trabajo y de sorpresa me dijo que pensara que lo que tenía en medio de las 

piernas era una bendición de Dios, que mis hijos tenían necesidades y que si antes lo daba gratis 

ahora no me debía atormentar por eso, pero eso sí, ambas juramos no decirle a nadie y así es, 

hasta el día de hoy en Venezuela solo sabe mi mamá a lo que verdaderamente me dedico. 

La primera vez que estuve con un cliente fue terrible, me puse a llorar y lo primero que pensé fue 

en llamar a mi mamá, me bañé, me sentía sucia, pero con el tiempo me acostumbré, después 

empecé a ganar muy bien, ahora gano más que un profesional acá en Colombia o eso me dijo un 

cliente cuando supo más o menos cuanto gano yo a diferencia de lo que le pagan a él. No puedo 

decir que a todas les va así, hay chicas que hacen más que yo y menos también. La situación de 

mis hijos y familia mejoró y ellos están super bien, les mando plata, ropa, comida, juguetes y me 

queda para ahorrar, como vivo acá mismo donde trabajo no pago arriendo o servicios y los dueños 

del burdel son muy buenas personas, son humanos y tienen una calidez muy grande, también 

tengo clientes fijos donde hay veces en las que no vienen buscando sexo, buscan compañía nada 

más, hay días donde me invitan a salir a cine, comer o ir a bailar, obvio ellos pagan y aparte me 

dan dinero, son buenos hombres, pero la verdad es que yo no le recomiendo esto a nadie, ni a mi 

peor enemigo, yo no me veo de puta toda la vida, quiero trabajar este año y tal vez el otro, ahorrar 

lo suficiente para llevar a Venezuela, trabajar en mi carrera y tratar de olvidar a lo que me dedico 

ahora”, Samantha (entrevista, 12 de septiembre, 2022). 

Respecto a lo comentado en las dos últimas entrevistas, es entendida la labor que estas dos mujeres 

realizan, no es una decisión basada en querer trabajar en ello, sino una consecuencia de no poder 

acceder a un trabajo basado en sus estudios universitarios. Refleja que la migración laboral informal 

representa también este tipo de oficios y ejemplifica lo que una persona puede llegar hacer meramente 

para sobrevivir. 
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III Capítulo 

 
 
 

Análisis de las dinámicas socioculturales de la comunidad venezolana en el barrio Olaya 

de la comuna Centro de la ciudad de Fusagasugá. 

Existen dinámicas culturales y laborales propias de la comunidad migrante venezolana en el barrio 

Olaya de la Comuna Centro. Se analiza y se describen las relaciones de la comunidad venezolana con 

los demás habitantes del barrio Olaya y las razones por las que eligieron vivir allí. 

 

Exploración en barrios de la Comuna Centro 

 

Es pertinente hacer una descripción y comparación del barrio Olaya con el bario Potosí ubicado en la 

misma comuna Centro, en el cual la comunidad migrante encuentra la posibilidad de trabajar en 

comparación de otros barrios en Fusagasugá. 

Ambos son catalogados como barrios populares, aledaños a la principal plaza de mercado y aunque 

parecen estar cerca, tienen diferencias muy marcadas. El barrio Potosí, prima por estar en el área 

comercial, se ha convertido en la expansión que ha tenido el centro de la ciudad en los últimos años. El 

comercio de este barrio absorbe la zona residencial que antes lo caracterizaba; ahora es común 

encontrar casas que sirven de establecimientos comerciales en el primer piso y residenciales en los pisos 

superiores. En este barrio la zona de vidrierías, bodegas de aluminio, ferreterías, pinturas y arreglo de 

interiores constituye la actividad comercial, reconocida en la comuna Centro, por ende, el barrio Potosí es 

un punto clave para la economía de la ciudad y donde hay una oferta laboral informal elevada, lo que 

hace común hallar a migrantes venezolanos trabajando en este barrio. 

Alex es un empleado en un almacén de aluminios, desde que llegó a Fusagasugá trabaja en el barrio 

Potosí. A continuación, un fragmento de su experiencia laboral en este barrio: 

“Yo inicie trabajando en una ferretería abajo de la plaza sobre la avenida de las palmas, luego trabaje en 

una bodega de aluminio sobre la carrera 11 acá mismo en potosí y ahora trabajo en otro local de 

aluminio una cuadra después del puente del águila. Mi salario es igual al de un colombiano, lo que nos 

diferencia es que yo no trabajo por contrato, sino que mi paga es semanal, también conozco a 
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colombianos trabajando igual que yo, lo que me diferencia es que yo no tengo los papeles al día y me 

toca pagar un seguro contra accidentes, de lo demás es igual y me pagan el mínimo” Alex (comunicación 

personal, 15 de mayo, 2022). 

El barrio Potosí cuenta con algunas residencias, pero es utilizado mayormente para laborar, esto se 

evidencia con los horarios de la zona comercial, donde los fines de semana después de las 3:00 de la 

tarde, transitan muy pocos carros y la oferta de transporte público disminuye, contrariamente el tránsito 

de personas en horarios comerciales entre semana aumenta. A continuación, dos imágenes del barrio 

Potosí. 

Imágenes 1 y 2 
 
 

  
Fotografías del barrio Potosí, carrera novena con Av. Manuel Humberto Cárdenas y carrera décima con 

Av. Las Palmas. 

El barrio Olaya tiene otro tipo de características, dicho lugar cuenta con más zonas residenciales que 

comerciales. Tiene depósitos de cerveza, chatarrerías, negocios pequeños y a comparación del Potosí, 

tiene la escuela municipal Antonia Santos, escuela primaria de carácter público. El barrio Olaya tiene 

más zonas residenciales, es catalogado como barrio popular ya que habitan personas con bajos 

ingresos. La construcción de las viviendas denota un descuido en su mantenimiento como problemas de 

humedad y mal estado, donde habitan personas sin hogar y hay puntos de tráfico de drogas. 
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Imágenes 3 y 4 
 
 

Fotografías del barrio Olaya sobre la carrera 12 en comparación con el barrio Potosí. 

 
Contrario al barrio Potosí, en el barrio Olaya se ven gran cantidad de personas en horarios no laborales 

(antes de las 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde) esto refleja que el barrio Olaya es un lugar donde la 

gente reside y muy poca trabaja, incluida la comunidad migrante venezolana como se evidencia en el 

siguiente fragmento de entrevista: 

“Mi trabajo es en el centro y Potosí, el recorrido de vender los tintos es de dos horas en la mañana y dos 

horas en la tarde, llego tipo 9:30 de la mañana a la casa y nuevamente salgo a eso de las 2:00 de la 

tarde que ya sé que los negocios están abiertos para ir a vender, por último, llego a las 5:30 a la casa y 

me da tiempo para ir por mis hijos al colegio” Yusmary (entrevista, 4 de marzo, 2022). 

El objetivo del trabajo de campo en el barrio Olaya es determinar las características por las cuales una 

parte de la comunidad venezolana vive allí, además analizar e identificar las relaciones sociales con los 

demás habitantes no venezolanos del barrio y sí su decisión de residencia está condicionada por su lugar 

de trabajo. Es decir, sí reside en el Olaya porque su actividad económica está en la comuna Centro, 

principalmente en el barrio Potosí. 

Los migrantes venezolanos afirman que el barrio Olaya en los últimos años se convirtió para ellos en un 

punto de encuentro, en el cual interactúan con otros migrantes venezolanos que viven en otras comunas 
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y que en fechas feriadas comparten espacios de entretenimiento, gastronomía, bailes y música de su 

país como lo nombra Yusmary, Álvaro y Carolina: 

“Este barrio es punto de encuentro con otros venezolanos acá en Fusa, por ejemplo, en la navidad 

pasada, reunimos plata y preparamos comida para todos, cerramos la calle para que los niños jugaran 

pelota seguros y pusimos música para bailar y cantar, tanto fue el alboroto que nos llamaron a la policía” 

Yusmary (entrevista, 4 de marzo, 2022). 

“Yo abrí la barbería en el Olaya por casualidad, antes vivíamos en San Antonio, pero acá encontramos 

más venezolanos, el barrio tiene más movimiento de nuestra gente y como trabajamos solo venezolanos 

ya la barbería es conocida como la barbería de los venezolanos” Álvaro Luis (comunicación personal, 5 

de mayo, 2022). 

“Yo vivo en La Palma Tres, en los edificios que quedan arriba de Cedritos, pero tengo amigos que viven 

en el Gaitán y el Olaya, allá vamos cuando hacemos cumpleaños o reuniones en días especiales, no 

digo que hay venezolanos solo en ese sector, yo soy ejemplo de que hay más por otras zonas, pero esos 

barrios son conocidos ya como punto de encuentro para nosotros o al menos para mi familia” Carolina 

(comunicación personal, 5 de julio, 2022). 

Se interpreta que el barrio Olaya es importante para la comunidad venezolana en cuanto a sus relaciones 

sociales, familiares y además pueden desenvolverse con más tranquilidad culturalmente, según sus 

diferentes lugares de origen en Venezuela. 

Tanto los migrantes venezolanos como los fusagasugueños aledaños al barrio Olaya apuntan que este 

sector es conocido por ser una zona de migrantes venezolanos, apropiándolo y llamándolo ‘Distrito 

Bolívar’ haciendo referencia a la República Bolivariana de Venezuela. 

El puente entre la comunidad y la investigación es la señora Yusmary, quien es muy querida dentro de la 

comunidad migrante venezolana en el barrio Olaya. Ella narra lo siguiente: 

“El barrio Olaya ya se sabe que vivimos muchos venezolanos, en la cuadra donde yo vivo hay más 

venezolanos que colombianos viviendo, mi familia y yo estuvimos primero en el Gaitán y después 

llegamos al Olaya, nos sentimos más cómodos en este barrio porque hay más de nuestra gente, nos 
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reunimos en fechas especiales y nos hemos vuelto una comunidad unida, algunos le dicen al Olaya 

distrito Bolívar, no solo porque hay mucho venezolano sino porque es punto de encuentro con otros 

venezolanos que viven fuera del barrio. En mi casa por ejemplo, en el primer piso vive mi hermano, su 

esposa y mis sobrinas y en el segundo piso vivimos mi esposo, mis hijos y yo, al lado hay otra familia 

venezolana, en frente viven más venezolanos en familia y la barbería de venezolanos, en todo caso es 

que hay mucho venezolano por acá y se siente bien porque tenemos hijos que son del mismo rango de 

edad y ellos pueden convivir también con gente de su país sin sentirse discriminados”, Yusmary 

(comunicación personal, 4 de marzo, 2022). 

Al preguntar sobre su trabajo y qué relación tiene este con el barrio Olaya ella contesto: 

 

“Yo comencé a vender tintos por la pandemia, antes de eso me había tocado pedir ayuda en los 

semáforos porque me había quedado sin trabajo y mi esposo también estaba desempleado, a él 

se le dificulto muchísimo en conseguir trabajo acá en Fusa. Con los ahorros que tenía empecé a 

vender tintos por los lados de la plaza y en las ferreterías del Potosí, pasaba por los locales 

ofreciendo y así poco a poco me di a conocer. Ahora no cambio vender mis tintos por otro trabajo, 

gracias a Dios me comenzó a ir muy bien y con el trabajo me hago más de lo que ganaba antes 

en un restaurante o de lo que alguien se gana en un día de trabajo, eso sí es un poco demandante, 

a lo que me refiero es que si no salgo a vender pues no gano nada, pero me va muy bien, hay 

veces en donde no termino de hacer el recorrido completo porque ya he vendido todo, sucede más 

en los días que hace frio, ya se dónde tengo mis clientes fijos y con eso ahora tengo como pagar 

arriendo, servicios y darle de comer a mis hijos, ahorrar casi no puedo porque a veces se presentan 

cosas de improviso pero si tengo pensado en volver a Venezuela” Yusmary (entrevista, 4 de marzo, 

2022). 
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Imagen 5 

 

Señora Yusmary, residente en el barrio Olaya. 

Al entrar al barrio Olaya en compañía de una residente venezolana, fue sencillo realizar las entrevistas y 

recolectar los datos. Al principio la comunidad venezolana estaba reacia con la llegada de una persona 

que iba a hacer preguntas respecto a su trabajo y su forma de vida, sin embargo, poco a poco durante 

las entrevistas, los sujetos parecían estar cómodos y abiertos al diálogo. La primera persona entrevistada 

después de la señora Yusmary fue su conyugue, el señor Enyelber comparte su experiencia en su 

búsqueda de trabajo en Fusagasugá. 

“Al inicio no me fue bien en Fusa, fue duro, estaba trabajando en un lavadero de carros, el dueño 

de este lavadero también tenía una bomba de gasolina y después cuando el señor me empezó a 

tener confianza me llevó a la isla a trabajar por dos años, pero me dijo que por no tener los papeles 

al día ya no podía darme trabajo y acá en fusa no tuve como legalizarlos. Ahí fue que la xenofobia 

inicio duro, iba a pedir trabajo, pero lo primero que me decían es que como había hecho para entrar 

al país así sin papeles que si era que yo había hecho algo malo en Venezuela y me estaba 

escondiendo, pero lo que realmente la gente no entiende es que uno no piensa en pasaporte o en 

papeles cuando anda desesperado aguantando hambre y necesidad. Los malos tratos no se 

hicieron esperar, las veces que me daban trabajo en cosas varias o así era de por día, hubo donde 

me pagaban muy poquito y yo les decía que no me parecía, uno tiene derecho a trabajar, me 
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decían que agradeciera que me daban algo y que eso en Venezuela me servía de mucho, yo 

alegaba que no estaba en Venezuela sino en Colombia y con lo que me daban no hacía nada. De 

cinco años que he estado en Colombia este último siento que es en el que me ha ido mejor, pero 

después de tanto tiempo, tuve que pasar en muchos trabajos, ahora trabajo en construcción, es lo 

que me llama la atención, aunque hay constructoras donde nos quedaban debiendo, por ejemplo, 

en Sardinas, un señor nos hizo trabajar y se fueron debiéndonos un millón a cada obrero, éramos 

28 en esa obra. Lo bueno es que ahora trabajo independiente con un contratista en La Salle y me 

va bien haciendo remodelaciones, me pagan lo que es y me llevo bien con mis compañeros de 

trabajo” Enyelber (entrevista, 28 de marzo, 2022). 

Imagen 6 

 

Señor Enyelber, residente en el barrio Olaya. 
 

 

 
Igualmente, el señor Enyelber, narra la relación del barrio con su familia: 

 

“El barrio es bien, acá como hay más venezolanos nos sentimos mejor, antes estábamos en otro 

barrio y una vecina trataba mal a los niños, les echaban agua por estar jugando en la calle o les 

decía cosas feas por ser venezolanos, me acuerdo de que llegaban llorando de la calle 

preguntando qué porque no los querían. Después en pandemia como todo estaba cerrado la junta 

de acción comunal empezó a repartir mercados pero a nosotros no nos dieron ni a otras familias 
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de venezolanos, nos decían que la ayuda era solo para colombianos y después nos enteramos 

que la ayuda era para todos, entendimos que no nos querían y llegamos acá al Olaya, la gente en 

este barrio está más acostumbrados a vernos y no hay tanta discriminación, de pronto lo miran a 

uno raro pero nada más, no hemos tenido problema, antes llegaba la policía y era porque el bar 

que queda al lado lo cerraban muy tarde y había vecinos que se quejaban por el ruido, también 

llego la policía una vez porque teníamos la música muy alta y habíamos cerramos la calle el 24 de 

Diciembre. En este barrio no hay problema con vecinos que son colombianos, como dije, acá en 

este barrio están acostumbrados a nuestra presencia y son cordiales con nosotros y también al 

revés, nos llevamos bien, lo único malo que tengo por decir del barrio es la inseguridad y los 

drogadictos, después de las 9 de la noche tú no puedes pasar las calles como si fueras para la 

plaza, seas colombiano o venezolano, te roban y hasta te golpean”, Enyelber (comunicación 

personal, 28 de marzo, 2022). 

Imagen 7 

 

Señor Enyelber con su esposa Yusmary. 

Durante las entrevistas la señora Yusmary repartía comida y bebida, los entrevistados se mostraron 

amables en este espacio y es de recalcar que el compartir tiempo y comida hace parte de su cultura y 

fortalece las relaciones comunitarias. Los participantes comentan que esta costumbre es reiterativa, 

además, en días feriados y algunos fines de semana se reúnen para compartir, igualmente si alguien de 

la comunidad necesita ayuda se sienten respaldados. 
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La siguiente persona entrevistada fue el señor Jorge Luis, quien comenta que el llegar a Fusagasugá fue 

casualidad y que al llegar al barrio Olaya encontró otros paisanos venezolanos con los que podía 

convivir. 

“Yo soy colombo-venezolano, nací en la Guajira, pero mi familia es de Venezuela y yo me crie allí, 

aunque mis papeles son colombianos mi crianza es como la de un ciudadano venezolano. Cuando 

la situación se puso dura en la frontera me dijeron que en el centro del país pagaban mejor y me 

vine primero para Bogotá en el 2019, siempre he estado en tierra caliente y el frio de esa ciudad 

me enfermo, además de que la gente de allá no es cordial, viven afanados y yo soy más tranquilo, 

me considero de carácter fuerte y cuando estuve en Bogotá me metí en problemas con tipos que 

no sabían respetar, la xenofobia en ese entonces era muy fuerte y me juzgaban solo por ser 

venezolano, yo no le decía que era mitad colombiano porque el respeto se reparte a todo mundo 

sin importar su nacionalidad, solo dije una vez que era de la Guajira y el trato hacia mi cambio pero 

en vez de alegrarme me dio más coraje porque veía como trataban mal a otros venezolanos y no 

lo permití, en ese tiempo conocí a un señor que me ofreció trabajo en construcción acá en Fusa y 

me vine” Jorge Luis (entrevista personal, 28 de marzo, 2022). 

“Llegue al barrio por un amigo venezolano que trabajaba conmigo en construcción, el me arrienda 

una habitación en su casa y como no tengo hijos o nada que me mantenga atado a Venezuela no 

se si vuelva, este barrio me gusta, mientras haya respeto por mí no hay problema y siempre están 

dispuestos a darle la mano a uno cuando se necesite” Jorge Luis (comunicación personal, 28 de 

marzo, 2022). 

Anteriormente se nombró a Karen, quien es parte de la comunidad venezolana y narra lo siguiente en 

cuanto a su experiencia laboral en Fusagasugá: 

“Llevo 7 meses en Colombia, llegué a Fusa por mis hijos, ellos estaban en Boyacá con su papá, 

pero el único lugar donde conocía a alguien era acá y me quedé aquí en el Olaya, antes vivía con 

la familia paterna de mis hijos y ahora vivo sola con ellos. El trato con la gente del barrio ha sido 

muy bien porque la mayoría de los que vivimos acá somo venezolanos. Trabajo como ayudante 

de cocina en un asadero de la avenida de las palmas, anteriormente me molestaban, me decían 
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veneca y hacían comentarios sobre los venezolanos, les pedí que no me faltaran respeto y no 

volvieron a molestar. No me gusta que mis jefes me digan veneca, ellos se aprovechan de la 

necesidad de las personas, sea venezolano o colombiano, a mis compañeros colombianos los 

tratan igual, por ejemplo, despidieron a la señora que era encargada de la cocina porque le 

pagaban más que a mí. Ahora yo trabajo el doble, pero la paga es la misma. Estoy en busca de 

otro trabajo en donde si me paguen lo justo, acá se me ha hecho difícil buscar por otro lado y es 

más porque soy nueva en el país, he escuchado de amigos míos que después se vuelve más fácil 

conseguir trabajo y dar con gente que dignifique a las personas y pueda recibir un buen pago” 

Karen (entrevista, 28 de marzo, 2022). 

Entre los entrevistados un par de hermanos, Anderson y Leoneidyis, hablan sobre como llego su familia 

al barrio Olaya, además dan una opinión respecto a su de edad ya que hacen parte de los entrevistados 

más jóvenes y su perspectiva es distinta ya que su proceso migratorio fue imposición familiar por parte 

de su madre quien busca una mejor calidad de vida. 

“Nosotros llegamos a Fusagasugá por un tío, él fue el primero de la familia en migrar y cuando ya 

estaba establecido le envió plata a mi mamá para que lo acompañara y trabajara con él. Venimos 

de Maracay estado Aragua de Venezuela, mi hermana se vino con mi mama primero, siguió 

estudiando y su vez trabajando, hace un año me vine yo, fui el último en llegar, no quería dejar mi 

país, pero mi familia ya estaba acá en Fusa y me hacían falta. Yo trabajo en construcción, tengo 

19 años y viví acá en el Olaya, ahora estoy en Potosí, no está lejos y casi todos los días vengo a 

ver a mi hermana, empecé a vivir en Potosí porque antes trabajaba en una ferretería, lo malo es 

que los fines de semana ese barrio es muy solo, por lo que vengo los sábados a quedarme aquí. 

Para mi encontrar trabajo fue fácil porque llegue recomendado, luego me dijeron que en 

construcción podía ganar más y si es verdad, pero es muy pesado, gano bien y a mí me emplea 

un contratista, voy aprendiendo y después Dios mediante pueda ser independiente” Anderson 

(entrevista, 28 de marzo, 2022). 

“Hace 4 años que llegue a Colombia, mi mamá me trajo con ella después que mi tío le envió plata 

para venirnos, en estos años desde que llegue a Colombia solo he vivido en fusa, así que los malos 
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tratos o la xenofobia que dicen algunos venezolanos a mí no me paso, solo el apodo de veneca, 

pero eso me da igual hasta hoy. Mi primer trabajo fue en una carnicería y me fue bien, no sé si 

porque era menor de edad o porque trabajaba los fines de semana, pero los dueños me trataron 

muy bien y no me juzgaban por ser venezolana, a veces había clientes que hacían mala cara o me 

decían veneca, pero eso a mí me da igual. Luego de la carnicería, trabajé en un bar hasta que me 

embaracé, el papa de hija era mi compañero de colegio y él es colombiano así que mi hija también 

es colombiana. La familia de él no me trato mal o tienen algún trato distinto por ser venezolana, al 

contrario, me tienen aprecio. En este barrio es donde encuentras más venezolanos y se siente 

bien, no tenemos problemas porque todos somos del mismo país y hablamos con nuestras jergas 

y demás que los colombianos que viven por acá nos entienden” Leoneidyis (entrevista, 28 de 

marzo, 2022). 

Otro de los jóvenes entrevistados es el barbero Jhosuer quien contó sobre su experiencia laboral en 

Fusagasugá en comparación con la ciudad de Barranquilla. 

“La barbería donde trabajo es de venezolanos y es catalogada ya así en fusa, de hecho, en 

Venezuela se ve mucho el oficio de barbería, por eso somos conocidos, no voy a decir que todos, 

pero si el 80% de la población joven busca ser atendido por un venezolano, estamos bien instruidos 

en este oficio y por eso la gente nos busca. Primero trabaje en Barranquilla en lo mismo, de 

barbero, ese es mi trabajo, pero el problema de allá y no solo es en lo que me dedico, cualquier 

trabajo lo pagan muy mal, a mí me pagaban menos de lo que yo merecía porque mi experiencia, 

a pesar de ser joven, me pagaban 10 mil por corte y no era justo por el trabajo que yo realizaba, 

los costeños regatean por todo, comparado con Fusa por ejemplo, ayer al hacer un servicio 

completo el cliente me pago y de propina me dio 50 mil pesos” Jhosuer (entrevista, 28 de marzo, 

2022). 
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Imagen 8 

 

Jhosuer, barbero en el barrio Olaya. 
 

 

 
Al preguntar por qué vino a Fusagasugá responde: 

 

“Llegué a Fusagasugá por mi mamá, ella ya estaba acá con mis hermanos, mi esposa quedó 

embarazada y no me iba bien en Barranquilla. Empecé acá en Fusa a trabajar con colombianos y tuve 

problema con ellos, hablaban a espaldas mías con mis clientes, querían quitármelos sabiendo que era 

por mi trabajo que ellos iban al local” 

“Ahora que trabajo con venezolanos estoy más cómodo y la ganancia que me queda es mayor, no 

estoy acostumbrado al arriendo y servicios, eso en Venezuela no se ve y en Barranquilla era 

económico, Fusa es más costosa, pero me va bien para vivir. Los de Fusa son más respetuosos 

que los costeños, más de la mitad son muy considerados y tienen buen trato. El barrio Olaya es 

tranquilo, me refiero a que no tenemos problema con los colombianos de este sector, lo malo de 

acá es que hay mucho malandro, inseguridad después de las 9:00 de la noche, pero por lo demás 

todo me parece bien” Jhosuer (entrevista, 28 de marzo, 2022). 

A lo largo de las entrevistas, se refleja que las actividades laborales de la comunidad venezolana 

que reside en el barrio Olaya, son de carácter informal, al igual que la zona centro de la comuna, 
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los trabajos que esta comunidad realiza, por consiguiente, al analizar cómo lo argumenta Mezzadra 

(2012), desde un parámetro económico, el flujo migratorio contemporáneo se deriva al modelo de 

mercado que ofrezca mayor rentabilidad laboral, como se observó en las entrevistas, en varios 

casos, reflejó que la migración hacia Fusagasugá es de carácter económico si se compara con 

otras ciudades del país como Barranquilla que, a pesar de ser una ciudad más grande, parte de la 

comunidad venezolana decidido migrar hacia el centro del país en busca de mejorar sus 

condiciones laborales. 

Con la amabilidad de los entrevistados, se puede develar la relación y disposición que hay entre ellos y 

comentar su vida laboral en Colombia, igualmente la comunidad expresa su deseo de no dejar mala 

impresión en los colombianos, aunque el migrar a este país fue una elección de fuerza mayor, están 

agradecidos por tener trabajo y saber que hacen parte de la economía fusagasugueña. 

Durante una conversación con la señora Yusmary en busca de nuevos entrevistados, ella comentó lo 

siguiente sobre la xenofobia: 

“Creo que los principales afectados en la crisis económica y emigrar a otro país son los niños, ellos 

no tienen la culpa y la conciencia para hacer algún tipo de daño, sin embargo, son los más 

perjudicados en toda esta situación, algo que le paso a uno de mis hijos fue que una profesora, 

que en vez de defender a mi hijo por el matoneo que le hacían por ser venezolano, se igualo y 

también hacía burlas por su nacionalidad. Me acuerdo que un día mi hijo llegó a la casa y me 

pregunto llorando si había algo de malo en ser venezolano, yo le respondí que no y a que llegaba 

su pregunta, él me dijo que ese día un compañero suyo lo llamo veneco y que los demás se rieron 

de eso y al decirle a la profesora ella solo le dijo que pues así eran como llamaban a la gente de 

donde el venia y que se aguantara, al enterarme de eso fui hablar con la coordinadora del colegio 

y dije que como era posible tener un profesor así, que se burlaba por una palabra despectiva hacia 

un niño y eso es lo que da más rabia, que un niño sea víctima de una persona adulta y con estudios. 

Después de eso la profesora se disculpó conmigo y con mi hijo. Cuando paso eso mi hijo me dijo; 

mamá en Venezuela no podíamos comer bien y por eso nos vinimos, pero ¿ahora en Colombia 

por qué nos rechazan?, yo no tengo la culpa de ser venezolano”. 
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El anterior relato evidencia casos de xenofobia y discriminación en diferentes espacios sociales, como lo 

dice Velasco, la xenofobia es entendida como un fenómeno social que se caracteriza por la repulsión 

hacia grupos sociales distintos con los que no se comparte su origen, hace que los grupos de extranjeros 

sean repudiados sin fundamento o conocimiento de hechos que traspasan a actos discriminativos sin 

importar su edad o género (Velasco, 2012). 

A continuación, una fotografía y fragmento de la entrevista del señor Álvaro Luis, mientras realizaba su 

trabajo como dueño de una barbería informal en el Olaya donde actualmente solo trabajan migrantes 

venezolanos. 

Imagen 9 y 10 

 

Señor Álvaro Luis en su barbería y Fotografía del señor Álvaro Luis con su hijo en la barbería. 

 

 

 
“Mi nombre es Álvaro Luis Medina, soy de Caracas Venezuela y tengo 35 años, llegue a 

Fusagasugá directo, mi hermano mayor migro primero a Colombia, estuvo en Bogotá y por trabajo 

vino a Fusa, llegue en 2018, mi primer trabajo fue en la plaza de mercado como vendedor en un 

puesto y ahorrando hacía para vender por mi cuenta y me volví independiente. Establecido ya con 

lo de la plaza traje a mi esposa e hijos a vivir conmigo acá. Llevaba dedicándome a esto de la 

barbería en Venezuela, solo acá en Fusagasugá empezando fue que me toco hacer otra cosa, 

pero cuando pude estabilizarme arrende un local y comencé a trabajar con otro hermano que 
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también es barbero y hasta el día de hoy seguimos en esto. Cuando la situación comenzó a 

ponerse delicada en caracas, me fui con la familia a la frontera con Cúcuta, la economía fronteriza 

estaba mejor en esa época, pero después ni nos alcanzaba allá y por eso me toco venirme. En 

Venezuela es muy conocida la profesión de barbería, es algo en lo que estamos especializados, 

puedes ver que la influencia de los cortes cambió cuando llego la migración de venezolanos a 

Colombia por lo mismo, hay barberos colombianos que son muy buenos pero los cortes no eran 

como nosotros lo hacíamos, en ese momento eran más conservadores en eso, a que me refiero 

en conservadores, en que un hombre iba hacerse un corte y por mucho arreglarse la barba, ahora 

por moda en influencia los cortes son más novedosos y llegan hacerse el paquete completo que 

es corte, afeitada o pulida de barba y depilación de cejas y orejas, una atención así te vale 40 mil 

pesos. Te confieso que en la plaza yo ganaba más, mi esposa se quedó trabajando allá, pero no 

como yo lo hacía porque había que cargar bultos y ella no puede con tanto peso, el puesto es más 

pequeño y aun así ayuda a cubrir gastos, con la barbería se gana menos, pero es mi profesión y 

lo que me gusta hacer, agradezco haber trabajado en la plaza porque me dio la estabilidad para 

traer a mi familia, pero mi vocación me llama. Mi hijo ahora está aprendiendo lo mismo, tú lo ves 

acá mirando a mi hermano o a Jhosuer. El barrio es tranquilo, no tenemos problemas, compartimos 

cuando podemos y nos ayudamos también, como la mayoría somos venezolanos y sabemos lo 

que es salir con una mano para delante y la otra por atrás pues comprendemos que estamos es 

para apoyarnos y no para hacernos daño”, Álvaro Luis (entrevista, 5 de mayo, 2022). 

Otra migrante que tiene un local en el barrio Olaya es la señora Haidde junto a su familia: 

 

“Soy de Las Tejerías del estado de Aragua, llegue a Fusagasugá porque mi esposo se vino primero 

y a los dos meses viaje con mis hijos, un amigo nuestro ya llevaba año y medio acá en fusa, le 

recomendó a mi esposo venir, él siempre ha sido mecánico y este amigo le consiguió trabajo en lo 

mismo y por eso llegamos acá. Poco a poco comencé a trabajar porque mi hijo menor estaba muy 

pequeño, vendía tortas, postres y después comencé a vender tintos en las madrugadas y vendía 

mucho, 12 termos en la madrugada, de hecho, mi hermana vino después y ella trabajaba en las 

madrugadas y yo por las tardes. Con lo que ahorre decidí invertirlo en sandalias y poco a poco he 

invertido en mi negocio vendiendo ropa, maquillaje y afuera sigo vendiendo tintos, tortas y 
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confitería. Siempre he sido independiente, yo sola he trabajado, con ayuda de mi familia eso sí, 

pero a lo que me refiero es que no he trabajado para nadie. La crisis de Venezuela fue durísima y 

más en mi caso porque yo trabajaba para el gobierno, tenía el cargo de administradora contable 

en el ministerio de salud, estudie en Venezuela administración tributaria y mi esposo ingeniería 

mecánica, entonces nosotros teníamos una estabilidad económica muy buena hasta la crisis, fue 

un golpe muy duro y por eso decidimos migrar a Colombia, cuando llegamos al país también lo 

hicimos en el barrio Olaya, este barrio por las personas y la comunidad que hicimos es muy buena, 

te llevas bien con ellos pero el problema de este sector es la inseguridad en las noches y 

madrugadas, mi esposo me tenía que acompañar hasta cierta parte del recorrido que hacía en la 

madrugada porque hay mucho drogadicto y ladrón, cerca de acá hay una olla de droga y por eso 

se la pasan los recicladores este lado, a partir de las 9 hasta las 6 por acá es imposible salir sin 

que te pase nada, al menos lastimosamente si eres mujer” Haidde (entrevista, 5 de mayo, 2022). 

La vida en comunidad se evidencia, cuando en ocasiones los niños juegan en la calle mientras los 

adultos se reúnen a hablar de su día laboral y anécdotas varias en su país de origen, Venezuela. Se 

reúnen a pesar de la inseguridad, falta de iluminación y el peligro que implica salir de esta zona en la 

noche concurrida por habitantes de calle. 

Por lo que se observó anteriormente y a lo largo del reconocimiento en campo, la comunidad migrante 

venezolana hizo del barrio Olaya un espacio social, que explica los lazos sociales simbólicos de una 

comunidad en la supervivencia de sus costumbres y tradiciones culturales (Bohorquez, 2009). De igual 

manera el barrio Olaya es conocido transnacionalmente como un espacio imaginario o representativo en 

el cual, una comunidad se propia de dicho lugar y socialmente se asemejan este territorio con su 

comunidad, esto se demuestra en como se conoce al barrio Olaya como “Distrito Bolívar” y se asimila a 

la comunidad migrante venezolana con este espacio. 

La última persona entrevistada fue el señor Kelvis, su experiencia laboral y en el barrio: 

 

“Mi hermana llego primero a Colombia, ya cuando ella llegó a Fusa y se estabilizó, me dijo que  

viniera a trabajar, comencé lavando carros, después me fui para la bomba en la que estoy de 

mecánico abajo del terminal. La discriminación por ser venezolano siento que no fue tan dura para 
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mí, en cambio mis hijas, cuando estábamos en otro barrio cerca, a ellas y mis sobrinos los trataban 

mal por ser venezolanos les echaban agua, no los dejaban jugar tranquilos y los llamaban 

“venecos”. 

Cuando llegamos al Olaya fue mejor para los niños y para todos, tenemos a nuestra gente cerca, 

sabemos nuestras costumbres así no seamos del mismo estado, Venezuela es grande pero la 

situación nos hace ser cercanos, lo miramos desde un lado positivo, si no hubiera pasado la crisis 

no nos conoceríamos, aunque nunca le deseo esto a nadie es lo que hay. En mi trabajo y con mis 

compañeros colombianos no hay problema, no falta el que le dice a uno “veneco”, pero ahora les 

digo que me llamen chamo o por mi nombre, el salario da para vivir, pero tampoco es que deje 

para ahorrar, Colombia es un país caro y más cuando nunca tuviste que pagar arriendo o servicios, 

eso hace apreciar las cosas y no malgastarlas” Kelvis (entrevista, 14 de mayo, 2022). 

La experiencia de la migración trajo un sinfín de aprendizajes para la comunidad venezolana, como, el 

valor del trabajo y apreciar su cultura, igualmente señalan que Colombia es un buen lugar para 

sobrevivir, más no para ahorrar o tener dinero de sobra. Vivir en este país fue una decisión basada en la 

necesidad y aunque se hayan encontrado casos de xenofobia, comparada con otros lugares del país o 

en el extranjero, se comenta que la discriminación en Fusagasugá en ocasiones es imperceptible. 

La comunidad migratoria del barrio Olaya es importante no solo por sus residentes, sino también para 

otros migrantes que habitan en otros barrio y comunas. El hecho de que una cantidad de personas este 

concentrada en un lugar determinado hace que sea reconocido inmediatamente por otros. El resto de la 

sociedad que comparte el espacio con los migrantes comenta que este lugar ha sido transformado por 

ellos y reconociendo al barrio como un sitio de encuentro venezolano. 

En relación con la teoría sustentada en esta investigación, la migración laboral venezolana en el barrio 

Olaya abarca varios aspectos como, inicialmente el tipo de desplazamiento que la comunidad realizo 

para llegar a Fusagasugá, como se menciona anteriormente, la migración laboral es el reflejo de la crisis 

económica surgida en Venezuela y los conflictos laborales manifestados en las ciudades fronterizas y la 

Costa Atlántica como Barranquilla. Esta migración trajo consigo otro tipo de movilizaciones, en los casos 

hallados en el barrio Olaya son migraciones familiares. 
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Al analizar la postura transnacionalista(García y Restrepo, 2019), cuando se ejemplifica el tipo de 

relaciones sociales encontradas en otros países como en Estados Unidos, donde la comunidad latina, 

pese a que no comparten la misma nacionalidad se convierten en un grupo caracterizado por los lazos 

formados en este territorio, caso similar surge con la migración venezolana del Olaya, aunque este grupo 

todos comparten la misma nacionalidad, no lo hacen con las ciudades o estados de nacimiento, su lugar 

de procedencia varía según el migrante, no obstante, esta característica no hace que se conviertan 

igualmente en un grupo caracterizado en la ciudad de Fusagasugá y a nivel nacional (Garcia & 

Restrepo, 2019). 

Con respecto a derechos humanos, el Estado colombiano ha sido flexible en la formación de políticas 

públicas para la comunidad venezolana dependiendo de las necesidades del territorio en la que dicha 

comunidad se encuentre, es decir, que la Alcaldía municipal tiene total libertad en formación de dichas 

políticas y proyectos para los migrantes venezolanos siempre y cuando se respeten los derechos 

humanos, sin embargo, no se han consolidado proyectos independientes que exponga la migración 

laboral venezolana en Fusagasugá. 

Imagen 11 

 

Familia de la señora Yusmary y el señor Enyelber en el barrio Olaya. 
 
 
 



80 
 

 
 

Conclusiones 

 
Indudablemente llegar a la contextualización de los hallazgos mediante la exposición de los 

resultados obtenidos tras el desarrollo del trabajo de campo y de la revisión documental demuestran la 

pertinencia de abordar la problemática tratada, así como de sus objetivos, por supuesto que de eso 

también da cuenta a la producción académica y científica del proceso migratorio venezolano que se ha 

dado desde el año 2000, se vale decir a la fecha. 

En el análisis de la migración venezolana se evidencia cómo este proceso da lugar a la 

construcción de un ”territorio otro” en donde se cruzan las controversias las de las dos identidades 

nacionales, la venezolana y la colombiana, tendiendo esta última a una radicalización xenofóbica 

intensificada exponencialmente por los medios de comunicación, lo que, contribuyó a esa escritura de las 

relaciones entre los sujetos migrantes y sus nuevos entornos laborales y socioculturales como ha 

ocurrido en los barrios Olaya y Potosí en Fusagasugá-Cundinamarca. 

Por otra parte, se corrobora cómo se establecen esos vínculos conceptuales entre crisis política, 

migración, familia, oportunidad, esperanza y trabajo en una relación familiar, fraterna, pero también 

territorial que conllevó a una dimensión de toponimia, que puede inferirse en las narrativas de los 

migrantes venezolanos y que coinciden con su desplazamiento masivo a esta comuna Fusagasugueña 

en los últimos diez años. 

Lo antes dicho, lleva a plantear tanto por los documentos revisados, así como por el trabajo de campo, 

en el análisis cualitativo que, la emigración de venezolanos al territorio de la comuna centro ha generado 

reclutamiento, explotación y trata de personas migrantes, que irrefutablemente configuran otras formas 

de esclavitud actual y de precariedad laboral como son el trabajo sexual e incluso las extorsiones, que 

son algunas de las situaciones de violencia a las que son sometidos en los migrantes venezolanos, 

aunque no siempre son conscientes de estas, porque ocasionalmente pueden dar mayor peso en sus 

percepciones al hecho de tener la oportunidad de trabajar, aun cuando no es en el sector formal de la 

economía, y se ven forzados al trabajo en la economía informal específicamente en las ventas 

ambulantes, que además coincide con el carácter comercial de los barrios Olaya y Potosí. 

Entre tanto por la necesidad de articular lo que surge como resultado de análisis de las datos, con lo 

rastreado en la revisión documental, es importante decir que, es notoria la forma como las nuevas 
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recopilaciones documentales, referidas a los migrantes venezolanos apuntan a superar su mera 

definición, en perspectiva de sus causalidades y consecuencias, para dar paso significativo al estudio 

determinado de esas emergentes particularidades que en conjunto dan cuenta de la migración 

venezolana a estos barrios aledaños a la comuna centro de Fusagasugá y que evidentemente dejan ver 

esos aspectos tan específicos derivados de lo político, económico y demográfico que innegablemente 

han incidido en la reconfiguración socioeconómica y cultural de los barrios Olaya y Potosí por el arribo de 

los migrantes venezolanos. 

Una vez compartidos concluyentemente los hallazgos, es preciso decir que los motivos de la 

migración venezolana a este sector barrial de gran actividad comercial y de servicios, no está marcada 

por la expulsión o persecución política del régimen venezolano a los ciudadanos, sino por la 

desesperación de los ciudadanos venezolanos ante la crisis ocasionada por la falta, de garantías 

laborales como elemento indispensable para una vida digna. En cuanto a ello, es de notar en esta 

cartografía de la dinámica migratoria venezolana “cómo los migrantes fueron por la precariedad y la 

vulnerabilidad socioeconómica en desconocimiento de sus derechos humanos, empujados a quedar en 

situación de migrantes irregulares, no legalizados y con sentimiento de apátridas” porque el Estado de 

origen, Venezuela, los abandonó a su suerte y en Colombia el Estado receptor, no está preparado 

política, ni económica, ni socialmente para su abierta legalización e integración a la sociedad colombiana, 

a pesar de que una irrefutable característica de esta migración sea la llegada al sector Olaya/Potosí de 

población joven que contribuye al desarrollo del sector productivo comercial del sector y del municipio. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Encuesta realizada a comunidad venezolana en la comuna centro de Fusagasugá 
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Anexo 2: Grafica comparativa de edades y oficios de la comunidad venezolana en la comuna 

centro de Fusagasugá 

 

 

 
Anexo3: Grafica de genero de los encuestados de comunidad venezolana en la comuna centro de 

Fusagasugá 
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Anexo 4: Grafica de edades de los encuestados de comunidad venezolana en la comuna centro de 

Fusagasugá 

 

 
 

Anexo 5: Grafica de respuestas de la pregunta 1: ¿Cómo calificaría su situación laboral? 
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Anexo 6: Grafica de respuestas de la pregunta 2 y triangulación de preguntas relacionadas a su 

situación económica 

 

 

 
Anexo 7: Grafica de respuestas de la pregunta 2: ¿Cómo es el trato con sus compañeros 

de trabajo? 
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Anexo 8: Grafica de respuestas de la pregunta 3: ¿Ha sufrido de discriminación en su 

trabajo por ser venezolano? 

 

 

 
Anexo 9: Grafica de respuestas de la pregunta 4: ¿Cómo es su condición económica 

actual? 
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Anexo 10: Grafica de respuestas de la pregunta 5: ¿Cómo era su calidad de vida en 

Venezuela antes de migrar? 

 

 

 
Anexo 11: Grafica de respuestas de las preguntas 6 y 7: ¿Su salario mensual cubre sus 

gastos básicos? ¿Puede acceder a otros gastos fuera de sus necesidades básicas? 
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Anexo 12: Grafica de respuestas de la pregunta 8: ¿Ha adquirido hábitos y/o costumbres 

de la comunidad fusagasugueña? 

 

 

 
Anexo 13: Grafica de respuestas de la pregunta 9: ¿Su ingreso salarial respecto al salario 

mínimo en Colombia es? 
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Anexo 14: Entrevista a Wilmer, ayudante de cocina en un restaurante del centro de la 
 

ciudad. 

 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

 

No he tenido problema con ellos, la verdad es que con los colombianos tengo buena relación, soy 

muy relajado en esas vainas y no me preocupo si hacen algo por insultarme. 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad 

venezolana 

La palabra veneco, pero me da gracia porque ellos no saben el significado de esa palabra, eso en 

la frontera es venezolano- colombiano, es decir, que en parte somos mitad y mitad, por eso siento 

que es una buena palabra y de lo demás no me han dicho nada. 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

Buena, con ellos la paso bien y son respetuosos, me dicen chamo de cariño porque yo digo esa 

palabra muy seguido, la repito mucho, en vez de decir muchacha como dicen acá yo digo chama o 

chamo y así me apodaron acá, el chamo. 

Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

Siento que es al revés, ellos por aprender palabras les digo como se dice en Venezuela y la 

palabra chamo ya la dicen mis compañeros también, la comida y la música es algo que 

compartimos también, no es mucha la diferencia, lo único que he tomado de acá es escuchar 

vallenato. 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

sí, como dije antes, las palabras o jergas de allá de Venezuela mis compañeros les gusta 

escucharlas y cosas así, comida, por ejemplo, la preparación de las arepas o caraotas como 

nosotros le decimos así al frijol. 
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Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Si, ha comparación de Venezuela si, al menos se puede trabajar, te digo algo, el venezolano es el 

mejor trabajador por supervivencia, he visto compatriotas míos trabajar duro desde que llegaron a 

Colombia y yo personalmente trabajo hace años como ayudante de cocina, me da para comer y 

sostenerme, además que trabajo en oficios varios, yo no me varo por eso, llevo cuatro años acá en 

Colombia y trabajo no me ha faltado gracias a Dios. 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Dura, eso de que el comercio y la economía se está abriendo es puro cuento, a Venezuela todavía le 

faltan años para poder recuperarse como estaba antes, si es que se recupera, la situación allá sigue 

estando dura y eso de que ya va de mejor en mejor es mentira, eso lo hacen para que muchos 

venezolanos volvamos allá a trabajar, pero para que, si todavía no hay suficientes recursos para 

trabajar. Durante la crisis económica, perdí mucho dinero, yo era comerciante, tuve perdidas en mi 

negocio y me toco cerrarlo, si no había para comer mucho menos para comprar otras cosas y 

quebré. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si, para uno como migrante es más duro conseguir las cosas porque no conoce, pero esta ciudad es 

buena para vivir, es tranquila y no es tan grande, lo bueno y que nadie valora es poder encontrar lo 

que tú quieras, ejemplo, si voy a la tienda y compro lo más básico, cepillo de dientes, huevos, leche, 

carne, cosas así, después de no encontrar nada esas cosas tan sencillas se sienten muy bien. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

Como venezolano, hace falta políticas públicas para uno, al menos el saber que puedes legalizar los 

papeles y no tener que viajar a Bogotá, cosas así, que le aseguren uno el trabajo o que tomen al 

migrante en cuenta ya que vivimos acá y hacemos parte de la población de Fusagasugá. 
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Anexo 15: Entrevista a Yusmary, vendedora ambulante de tintos en el centro y barrio Potosí. 

 

La señora Yusmary lleva 4 años en Colombia y 3 en Fusagasugá. 

 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

 

Acá en Fusa bien, pero en otros lados del país, regular por no decir mal, yo llegue primero a Barranquilla, 

el primer año estuve allá y fue fatal, los tratos hacia el venezolano en esa ciudad son horribles, te tratan 

como si no fuera un ser humano y la paga allá es malísima, máximo recibías 20 mil pesos por un trabajo 

de muchas horas. 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

 

Veneca, ese es el que más dicen, yo les respondo que no soy veneca, soy venezolana y si no me 

quieren decir así pues que me digan por mi nombre que es Yusmary. 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

Bien, con ellos no he tenido problema o antes cuando trabajaba en un restaurante, trabajar como mesera 

y acostumbrarme al principio fue difícil, no entendía de algunas cosas que me pedían, por ejemplo, una 

vez un cliente me pidió un perico y ustedes le dicen perico a todo, yo le lleve un café y él me dijo que 

eran unos huevos y para que no me descontaran el café por el error el cliente se lo tomo. Ahora que 

trabajo vendiendo tintos no ha habido problema, ellos son muy educados y algunos les da por llamarme 

veneca, pero ya sabes cómo les respondo. 

Mi trabajo es en el centro y Potosí, el recorrido de vender los tintos es de dos horas en la mañana y dos 

horas en la tarde, llego tipo 9:30 am a la casa y nuevamente salgo a eso de las 2:00 pm que ya sé que 

los negocios están abiertos para ir a vender, por último, llego a las 5:30 a la casa y me da tiempo para ir 

por mis hijos al colegio. 

Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

No tanto costumbre o no sé si se llame así, pero he aprendido a valorar las cosas, en Venezuela ti te 

daban casi todo que regalado, los servicios no eran costosos y eso de pagar arriendo no se ve, acá en 

Colombia es otra cosa, los recibos son carísimos, el agua más que nada te sale un ojo de la cara y pues 
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ya sabes que la mitad de lo que ganas va para pagar esas cosas, eso te hace valorar lo que tenías en 

Venezuela y saber que en otros lados no es igual y que si gastas pagas. 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

De pronto en el Olaya que es donde yo vivo, allá somos muchos venezolanos y obviamente hay 

colombianos pero nos llevamos bien en ese barrio, antes vivía en otro lado y a los niños no los querían 

que por hacer ruido, es obvio que un niño hace ruido pero es porque está jugando y yo no le veo de mal 

a eso, pero bueno, este barrio es punto de encuentro con otros venezolanos acá en fusa, por ejemplo, en 

la navidad pasada, reunimos plata y preparamos comida para todos, cerramos la calle para que los niños 

jugaran pelota seguros y pusimos música para bailar y cantar, tanto fue el alboroto que nos llamaron a la 

policía. 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Si, acá vivimos bien, a mi esposo se le hizo más difícil conseguir trabajo pero ya gracias a Dios trabaja 

en construcción, fusa es buen lugar para vivir, para mis hijos el colegio, que vuelvan a clase, de pronto 

con el inglés si fue difícil porque acá lo enseñan desde pequeños mientras que en Venezuela es 

diferente, de igual manera las cosas allá estaban mal, la vez que dije no más, fue cuando mis hijos no 

tenían que comer, en los supermercados había que hacer filas de un día para otro y a veces ni había 

harina o algo para hacer de comer y cuando había tocaba comprar racionado y con tu identificación 

porque era por días según, según el numero te decían cuándo y que comprar, además de que todo 

estaba carísimo. Lo que salía más barato para comer era el plátano, ese guineo verde que nos tocaba 

prepararlo de mil maneras para que mis hijos comieran, hasta que un día no alcanzo ni para el dichoso 

guineo, decidí probar suerte en Colombia y me fui para Barranquilla 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Mejor, al menos ya encontramos comida, lo duro es eso, dejar de comer, la verdad es que estoy 

agradecida con Colombia, pero ya es hora de volver, me hace falta mi mama, mi casa, mi país, en cuanto 

se mejore un poco más las cosas yo si siendo devolverme, espero que sea pronto. 
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Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si, a diferencia de la experiencia tan mala que tuve en Barranquilla si, hasta para vender tintos como yo, 

empecé a vender tintos y aguas aromáticas en la calle después de la pandemia, inicié con un termo de 

tinto y poco a poco hice clientela, mi recorrido es de 2 horas caminando, dos veces al día, empiezo por 

los lados de la plaza y después me recorro potosí, allá es donde más me compran por los locales de 

ferretería, hierros y aluminios. Yo no cambio la venta de mis tintos, me va muy bien, gano más de lo que 

hacía en el restaurante antes de pandemia y mis clientes son lo mejor. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

Tal vez que seamos más conocidos los venezolanos, que nos den las mismas oportunidades para 

trabajar, aunque a mí me va bien, nosotros no estamos diciendo que queremos quitarles el trabajo a los 

colombianos pero que si nos reconozcan el trabajo que hacemos, aunque eso ya se sabe que el país jala 

para donde estén los suyos. 

Anexo 16: Entrevista a Enyelber, trabaja en construcción, esposo de la señora Yusmary. 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

A principio mala, mi esposa y yo empezamos a trabajar en Barranquilla y allá no querían a los 

venezolanos, nos discriminaban por ser extranjeros y nos decían venecos, el trato acá en Fusa ha sido 

más suave, pero de igual formas uno recibe ciertas miradas o que lo llamen veneco. 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

 

Conmigo o mi esposa por ser mayores no nos han dicho gran cosa, pero a nuestros niños sí. Antes 

estábamos en otro barrio y una vecina trataba mal a los niños, les echaban agua por estar jugando en la 

calle o les decía cosas feas por ser venezolanos, me acuerdo de que llegaban llorando de la calle 

preguntando qué porque no los querían. Después en pandemia como todo estaba cerrado la junta de 

acción comunal empezó a repartir mercados pero a nosotros no nos dieron ni a otras familias de 
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venezolanos, nos decían que la ayuda era solo para colombianos y después nos enteramos que la ayuda 

era para todos, entendimos que no nos querían y llegamos acá al Olaya, la gente en este barrio está más 

acostumbrados a vernos y no hay tanta discriminación, de pronto lo miran a uno raro pero nada más, no 

hemos tenido problema, antes llegaba la policía y era porque el bar que queda al lado lo cerraban muy 

tarde y había vecinos que se quejaban por el ruido, también llego la policía una vez porque teníamos la 

música muy alta y habíamos cerramos la calle en navidad. En este barrio no hay problema con vecinos 

que son colombianos, como dije, acá en este barrio están acostumbrados a nuestra presencia y son 

cordiales con nosotros y también al revés, nos llevamos bien, lo único malo que tengo por decir del barrio 

es la inseguridad y los drogadictos, después de las 9 de la noche tú no puedes pasar las calles como si 

fueras para la plaza, seas colombiano o venezolano, te roban y hasta te golpean. 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

Al inicio no me fue bien en fusa, fue duro, estaba trabajando en un lavadero de carros, el dueño de este 

lavadero también tenía una bomba de gasolina y después cuando el señor me empezó a tener confianza 

me llevo a la isla a trabajar por dos años, pero me dijo que por no tener los papeles al día ya no podía 

darme trabajo y acá en fusa no tuve como legalizarlos. Ahí fue que la xenofobia inicio duro, iba a pedir 

trabajo, pero lo primero que me decían es que como había hecho para entrar al país así sin papeles que 

si era que yo había hecho algo malo en Venezuela y me estaba escondiendo, pero lo que realmente la 

gente no entiende es que uno no piensa en pasaporte o en papeles cuando anda desesperado 

aguantando hambre y necesidad. Los malos tratos no se hicieron esperar, las veces que me daban 

trabajo en cosas varias o así era de por día, hubo donde me pagaban muy poquito y yo les decía que no 

me parecía, uno tiene derecho a trabajar, me decían que agradeciera que me daban algo y que eso en 

Venezuela me servía de mucho, yo alegaba que no estaba en Venezuela sino en Colombia y con lo que 

me daban no hacía nada. De cinco años que he estado en Colombia este último siento que es en el que 

me ha ido mejor, pero después de tanto tiempo, tuve que pasar en muchos trabajos, ahora trabajo en 

construcción, es lo que me llama la atención, aunque hay constructoras donde nos quedaban debiendo, 

por ejemplo, en sardinas un señor nos hizo trabajar y se fueron debiéndonos un millón a cada obrero, 

éramos 28 en esa obra. Lo bueno es que ahora trabajo independiente con un contratista en La Salle y 
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me va bien haciendo remodelaciones, me pagan lo que es y me llevo bien con mis compañeros de 

trabajo. 

Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

No creo, como vivimos acá entre venezolanos, no me parece que tenga alguna costumbre. 

 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Ahora sí, este año es donde mejor me ha ido acá en Colombia, mi esposa antes era la que asumía la 

mayor parte de los gastos, pero ya es por igual, la situación como migrante es dura, pero ahora si nos va 

bien 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Mejor pero no para devolverse todavía, mi esposa es la que se quiere ir, pero yo le digo que todavía no 

es momento, al menos no nos podemos devolver todos, es mejor que uno se quede trabajando, en este 

caso yo y que ella se devuelva para Venezuela, pero para volver todos de una no, aun la economía del 

país esta débil y no falta que nos toque volver a migrar. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si eres de Fusagasugá sí, me acuerdo hace unos años cuando se celebraban las elecciones de alcalde, 

eso todos los que se postulaban venían por acá o donde yo trabajaba y nos prometían a los venezolanos 

mil cosas, todo con el fin de ganar más fama, pero después de eso, ni nos voltean a ver. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

Mayor inclusión con los venezolanos, que nos den un trato digno, es lo que puede recomendar. 

 

Escuche parte de la entrevista en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/11xPROA4HNmSKM3iCn7sI4nKg-KRf3w0P/view?usp=sharing 
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Anexo 17: Entrevista a Jhosuer, 18 años, barbero en el barrio Olaya. 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

Bien la verdad es que no me dejo afectar por comentarios o cosas que ellos dicen, siento que no es 

personal o que no me conoces y los ignoro solamente 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

 

Hacia mí, ninguno, como dije yo no presto atención a eso, la palabra veneco es la que escucho, pero 

como se la dicen a todos pues me da igual eso. 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

La barbería donde trabajo es de venezolanos y es catalogada ya así en fusa, de hecho, en Venezuela se 

ve mucho el oficio de barbería, por eso somos conocidos, no voy a decir que todos, pero si el 80% de la 

población joven busca ser atendido por un venezolano, estamos bien instruidos en este oficio y por eso la 

gente nos busca. Primero trabaje en Barranquilla en lo mismo, de barbero, ese es mi trabajo, pero el 

problema de allá y no solo es en lo que me dedico, cualquier trabajo lo pagan muy mal, a mí me pagaban 

menos de lo que yo merecía porque mi experiencia, a pesar de ser joven, es extensa en esto, entonces 

los cortes que yo hacía por ejemplo costaban 30 mil pesos que no es costoso, sin embargo, allá me 

pagan 10 mil por corte y no era justo por el trabajo que yo realizaba, los costeños son muy tacaños, 

regatean por un corte y no dan propina, ayer por ejemplo, al hacer un servicio completo el cliente me 

pago y de propina me dio 50 mil pesos. 

Al llegar a Fusagasugá mi mama ya estaba acá con mis hermanos, le comenté que mi esposa había 

salido embarazada y que no me iba bien en Barranquilla entonces me dijo que nos viniéramos, luego 

trabaje con colombianos y tuve problema con ellos, no digo que todos pero si tuve roces por mi trabajo, 

ejemplo, ellos sabían que se traía clientes por el servicio que yo les daba, modestia aparte ya te dije que 

los venezolanos somo reconocidos por este oficio, entonces había compañeros que hablaban a espaldas 

mías con mis clientes, querían quitármelos sabiendo que era por mi trabajo que ellos iban al local y yo 
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me entere por mis propios clientes, me decían que X barbero decía que hacía mejor trabajo que yo, 

después ya era obvio que hablaban de mí, hable con los dos barberos y les dije que no hablaran mal de 

mí y que no menospreciaran mi trabajo porque ellos sabían en su conciencia que yo hacía un buen 

trabajo. 

Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

No creo, tal vez en la música, pero nada más, acá convivo más con venezolanos que otras personas. 

 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

Cuando vienen a arreglarse con nosotros, siento que así transmitimos lo que sabemos de Venezuela con 

la barbería, la gente ya nos busca y somo conocidos acá por atender solo venezolanos. 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Si, he vivido bien estos años, pero en comparación con Barranquilla Fusa es más costosa, antes un 

arriendo allá me costaba 100 mil y acá pago 650 mil por un espacio similar, pero me va bien para vivir. 

Los de fusa son más respetuosos que los costeños, más de la mitad son muy considerados y tienen 

buen trato. El barrio Olaya es tranquilo, me refiero a que no tenemos problema con los colombianos de 

este sector, lo malo de acá es que hay mucho malandro, inseguridad después de las 9:00 pm, pero por lo 

demás todo me parece bien 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Todavía es complicada, la situación mejoro, pero muy poco, aún le falta al país poder estar al menos 

como la mitad de antes. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si, pero es costosa como te dije, en barranquilla era más barato, pero no apreciaban el trabajo, acá 

pagan mejor, pero hay que gastar más. 
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Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

No se me ocurre nada, tal vez mejorar las condiciones del barrio, que no haya tanto malandro o que 

intervengan con los habitantes de calle que se ven pasar por acá. 

Escuche parte de la entrevista en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/11rZeBaWzZugCTBM4iyYqHSuGG09keQiQ/view?usp=sharing 

Anexo 18: Entrevista a Jorge Luis, 35 años, habitante del barrio Olaya. 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

 

Yo soy colombo-venezolano, nací en la Guajira, pero mi familia es de Venezuela y yo me crie allí, aunque 

mis papeles son colombianos mi crianza es como la de un ciudadano venezolano. Cuando la situación se 

puso dura en la frontera me dijeron que en el centro del país pagaban mejor y me vine primero para 

Bogotá en el 2019, siempre he estado en tierra caliente y el frio de esa ciudad me enfermo, además de 

que la gente de allá no es cordial, viven afanados y yo soy más tranquilo, me considero de carácter fuerte 

y cuando estuve en Bogotá me metí en problemas con tipos que no sabían respetar, la xenofobia en ese 

entonces era muy fuerte y me juzgaban solo por ser venezolano, yo no le decía que era mitad 

colombiano porque el respeto se reparte a todo mundo sin importar su nacionalidad, solo dije una vez 

que era de la Guajira y el trato hacia mi cambio pero en vez de alegrarme me dio más coraje porque veía 

como trataban mal a otros venezolanos y no lo permití, en ese tiempo conocí a un señor que me ofreció 

trabajo en construcción acá en Fusa y me vine. 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

 

Antes de saber que era mitad colombiano, mala, ahora solo hago que me respeten y no peleo con nadie 

si nadie se mete conmigo 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

Comenzando hubo roces, pero como dije, ya ahora me llevo bien con ellos y si no me faltan al respeto no 

hay problema 
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Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

La verdad, no siempre he sido el mismo y no porque este en otro país voy a cambiar mi forma de ser o 

mis gustos y como vivo rodeado de venezolanos pues no creo. 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

No creo, con mis compañeros de trabajo ellos siguen siendo igual y yo también. 

 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Si, cuando tu trabajas te dan dinero, y con ese dinero vives bien, si lo sabes llevar puedes vivir de buena 

forma, como no tengo hijos pues no tengo gastos muy grandes entonces vivo bien. 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Mala, sigue estando mala, la gente sigue migrando solo que ahora ya tienen donde ir porque su familia 

los espera, sea en Colombia o donde sea, pero siguen saliendo venezolanos por lo mismo. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Da para vivir, sirve para trabajar eso es vivir dignamente en mi opinión así que sí. 

 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

Mejorar las cosas del barrio, acá es muy bien, pero se debe arreglar las cosas, se puede mejorar el 

barrio en muchos aspectos, seguridad, por ejemplo. 

Escuche parte de la entrevista en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/11pNOb9TaZjkafZdbMe29LHpGgOhK8BNN/view?usp=sharing 

Anexo 19: Entrevista a Karen, 37 años, ayudante de concina en un asadero en el centro y 

habitante del barrio Olaya. 
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Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

 

El trato con la gente del barrio ha sido muy bien porque la mayoría de los que vivimos acá somo 

venezolanos, sin embargo en mi trabajo cuando llegue me molestaban, me decían veneca, que la comida 

que yo preparaba estaba fea, hacían comentarios sobre los venezolanos y tuve que pedirles respeto y la 

cosa mejoró, yo llegue a Fusa por mis hijos, ellos estaban en Boyacá con su papá pero el único lugar 

donde conocía a alguien era acá y me quede, desde que llegue he estado aquí en el Olaya, antes vivía 

con la familia paterna de mis hijos y ahora vivo sola con ellos. Me molesta que me digan veneca, no me 

lo dicen tanto mis compañeros de trabajo sino los jefes, ellos se aprovechan de la necesidad de las 

personas, sea venezolano o colombiano, a mis compañeros colombianos los tratan igual de mal, un 

ejemplo, la señora que era encargada de la cocina, a ella la botaron porque le pagaban más que a mí y 

cuando se percataron de que yo ya sabía lo mismo que ella la corrieron para pagarme menos, ósea yo 

hago ahora el trabajo de ella y el mío por menos cantidad de dinero. Estoy en busca de otro trabajo en 

donde si me paguen lo justo, acá se me ha hecho difícil buscar por otro lado y es más porque soy nueva 

en el país, he escuchado de amigos míos que iniciando la cosa es así pero después uno se va 

acostumbrando y es más fácil conseguir trabajo y dar con gente que dignifique a las personas y pueda 

recibir una paga justa. 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

 

Lo que dije anteriormente, el trato con los jefes de ese asadero no es buenas, pero tratan mal a todos 

entonces 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

Yo soy ayudante de cocina en un asadero de pollo en el centro, el trabajo es durísimo porque uno debe 

estar de pie todo el tiempo, aunque la paga es buena, al menos si la comparo con lo que me cuentan 

algunos amigos que han estado en otros sitios, me pagan 35 mil pesos colombianos el turno y es de 10 

horas la jornada. somos cuatro personas en cocina y yo soy la única venezolana, nos pagan 35 mil el 

turno, la verdad es que allá los jefes no nos pueden ver ni siquiera sentados, siempre tenemos que estar 

haciendo algo y cuando nos ven descansando de pie, a cualquiera que esté ahí sin hacer nada lo 

regañan, a mí ya me paso y recibí un insulto por una jefa, me dijo que acá no era Venezuela y que a la 
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cocina se iba era a trabajar y como te dije, estaba de pie, cansada porque me había tocado hacer dos 

olladas de sopa y hacia un calor horrible, pero así son, por ahora sigo trabajando ahí pues por mis hijos 

la verdad pero en cuanto me salga algo mejor, me voy de ese lugar. 

Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

Tal vez no, como me la paso con amigos venezolanos no creo, de pronto en la música o cuando 

comparto con mis compañeros de trabajo, puede que, al neutralizar mi acento, pero no creo que sea una 

costumbre de acá. 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

Como me la paso con venezolanos no, con mis compañeros de trabajo les explico algunas palabras, 

pero nada más. 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Si, pero por lo que trabajo siento que debo ganar más, como dije estoy buscando otro trabajo donde me 

paguen lo justo, pero no puedo dejar este antes de conseguir otro. 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Sigue mal, la situación mejora poco a poco, pero sigue muy lenta, es normal después de la crisis tan 

grave por la que nos tocó atravesar, pero aún no se puede decir que está bien. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si, en mi caso puede mejorar, pero al ver a otros amigos venezolanos que les ha ido bien puedo ver que 

si es posible. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

Mejorar las condiciones de los venezolanos, siento que desde mi experiencia sería un buen consejo. 
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Anexo 20: Entrevista a Anderson, 19 años, habitante del barrio Olaya. 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

Nosotros llegamos a Fusagasugá por un tío, él fue el primero de la familia en migrar y cuando ya estaba 

establecido le envió plata a mi mamá para que lo acompañara y trabajara con él. Venimos de Maracay 

estado Aragua de Venezuela, mi hermana se vino con mi mama primero, siguió estudiando y su vez 

trabajando, hace un año me vine yo, fui el último en llegar, no quería dejar mi país, pero mi familia ya 

estaba acá en Fusa y me hacían falta. 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

La verdad bien, mi primer trabajo fue en Potosí y mis compañeros fueron amables conmigo desde un 

principio. 

Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

Siento que no, he estado poco tiempo acá y la verdad, aunque trabajo con colombianos, mi familia y 

amigos son de Venezuela. 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

Tampoco, me la paso acá en el Olaya y todos somos venezolanos así que no. 

 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Yo trabajo en construcción, tengo 19 años y viví acá en el Olaya, ahora estoy en Potosí, no está lejos y 

casi todos los días vengo a ver a mi hermana, empecé a vivir en Potosí porque antes trabajaba en una 

ferretería, lo malo es que los fines de semana ese barrio es muy solo, por lo que vengo los sábados a 

quedarme aquí. Para mi encontrar trabajo fue fácil porque llegue recomendado, luego me dijeron que en 
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construcción podía ganar más y si es verdad, pero es muy pesado, gano bien y a mí me emplea un 

contratista, voy aprendiendo y después Dios mediante pueda ser independiente, entonces mi condición 

económica es buena, me da bien para vivir. 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Yo fui uno de los últimos en venirme así que sentí toda la crisis de inicio hasta ahora, no digo fin porque 

aún el Venezuela no se ha recuperado del todo, creo que ahora es más vivible pero como me vine con mi 

familia a Colombia ahora no se. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si, la ciudad nos ha dado trabajo y una estabilidad que perdimos en Venezuela, ahora en el barrio 

encontramos gente de nuestro país y siento que somos una comunidad ahora que sabe lo malo que es 

migrar por necesidad. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

Tal vez mejorar las condiciones del barrio, se siente a veces un poco dejado y más por la indigencia en 

las noches. 

Escuche parte de la entrevista en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/11l_KlhIJnYfdSZpsY2gfYbGnOJbS6qKu/view?usp=sharing 

Anexo 21: Entrevista a Leoneidyis, 18 años, habitante del barrio Olaya. 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

Siento que bien, mira, hace 4 años que llegue a Colombia, mi mamá me trajo con ella después que mi tío 

le envió plata para venirnos, en estos años desde que llegue a Colombia solo he vivido en fusa, así que 

los malos tratos o la xenofobia que dicen algunos venezolanos a mí no me paso, solo el apodo de 

veneca, pero eso me da igual hasta hoy. 
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Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

 

No, no he tenido malos comentarios por ser venezolana. 

 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

Mi primer trabajo fue en una carnicería y me fue bien, no sé si porque era menor de edad o porque 

trabajaba los fines de semana, pero los dueños me trataron muy bien y no me juzgaban por ser 

venezolana, a veces había clientes que hacían mala cara o me decían veneca, pero eso a mí me da 

igual. Luego de la carnicería, trabajé en un bar hasta que me embaracé, el papa de hija era mi 

compañero de colegio y él es colombiano así que mi hija también es colombiana. La familia de él no me 

trato mal o tienen algún trato distinto por ser venezolana, al contrario, me tienen aprecio. En este barrio 

es donde encuentras más venezolanos y se siente bien, no tenemos problemas porque todos somos del 

mismo país y hablamos con nuestras jergas y demás que los colombianos que viven por acá nos 

entienden. 

Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

En la música y tal vez en la forma de hablar, mi acento ya es neutro y lo aprendí en el colegio, aunque 

allá había mucho venezolano, aprendí a controlarlo, no es que tenga nada de malo, pero a veces pasaba 

que la gente no me entendía cuando hablaba. 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

Mi hija es el ejemplo de eso, ella es el cambio de cultura que hay en los dos países, ella tiene una madre 

venezolana y un padre colombiano, entonces el paso de cultura viene de ahí. 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Si, siempre la tuve, con mi familia hemos trabajado desde que llegamos a Colombia y eso nos ha 

ayudado para vivir bien. 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 
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Sigue igual, puede que ya se encuentre comida, pero el resto es lo mismo, aún falta mejorar muchas 

cosas en lo demás y todavía falta, al menos hasta que haya un cambio de política. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si, como dije desde que llegamos a Colombia nos hemos dedicado a trabajar para poder costear las 

cosas y vivir dignamente. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

No se me ocurre nada, tal vez mejorar la seguridad no solo del barrio sino de la ciudad en general. 

 

Escuche parte de la entrevista en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/11l0EwHM3O_7SKqiSXbY6Pn1Lqa4eEXrN/view?usp=sharing 

Anexo 22: Entrevista al señor Álvaro Luis, dueño de la barbería y habitante del barrio Olaya. 

Podría presentarse señor Álvaro y comentar desde cuando ha sido barbero. 

Mi nombre es Álvaro Luis Medina, soy de Caracas Venezuela y tengo 35 años, llegue a Fusagasugá 

directo, mi hermano mayor migro primero a Colombia, estuvo en Bogotá y por trabajo vino a Fusa, llegue 

en 2018, mi primer trabajo fue en la plaza de mercado como vendedor en un puesto y ahorrando hacía 

para vender por mi cuenta y me volví independiente. Establecido ya con lo de la plaza traje a mi esposa e 

hijos a vivir conmigo acá. 

Llevaba dedicándome a esto de la barbería en Venezuela, solo acá en Fusagasugá empezando fue que 

me toco hacer otra cosa, pero cuando pude estabilizarme arrende un local y comencé a trabajar con otro 

hermano que también es barbero y hasta el día de hoy seguimos en esto. Cuando la situación comenzó 

a ponerse delicada en caracas, me fui con la familia a la frontera con Cúcuta, la economía fronteriza 

estaba mejor en esa época, pero después ni nos alcanzaba allá y por eso me toco venirme. En 

Venezuela es muy conocida la profesión de barbería, es algo en lo que estamos especializados, puedes 

ver que la influencia de los cortes cambió cuando llego la migración de venezolanos a Colombia por lo 
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mismo, hay barberos colombianos que son muy buenos pero los cortes no eran como nosotros lo 

hacíamos, en ese momento eran más conservadores en eso, a que me refiero en conservadores, en que 

un hombre iba hacerse un corte y por mucho arreglarse la barba, ahora por moda en influencia los cortes 

son más novedosos y llegan hacerse el paquete completo que es corte, afeitada o pulida de barba y 

depilación de cejas y orejas, una atención así te vale 40 mil pesos. Te confieso que en la plaza yo 

ganaba más, mi esposa se quedó trabajando allá, pero no como yo lo hacía porque había que cargar 

bultos y ella no puede con tanto peso, el puesto es más pequeño y aun así ayuda a cubrir gastos, con la 

barbería se gana menos, pero es mi profesión y lo que me gusta hacer, agradezco haber trabajado en la 

plaza porque me dio la estabilidad para traer a mi familia, pero mi vocación me llama. Mi hijo ahora está 

aprendiendo lo mismo, tú lo ves acá mirando a mi hermano o a Jhosuer. El barrio es tranquilo, no 

tenemos problemas, compartimos cuando podemos y nos ayudamos también, como la mayoría somos 

venezolanos y sabemos lo que es salir con una mano para delante y la otra por atrás pues 

comprendemos que estamos es para apoyarnos y no para hacernos daño 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

Bien, antes en la plaza no tuve problema y la persona que me contrato primero fue colombiano, ahora 

que tengo la barbería como todos somos venezolanos nos llevamos bien, el problema es que tuve un 

inconveniente con cámara de comercio con el local, pero ya todo anda bien y trabajamos normal 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

Con la barbería, si como decía, ahora la influencia de los cortes o el estilo que traemos los venezolanos 

es muy marcada y con eso hemos transmitido parte de la cultura, además de que acá no vienen solo 

venezolanos sino colombianos de la zona que quieren que los arreglemos nosotros. 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Por supuesto, nos va muy bien, como te comentaba, en la plaza me iba un poco mejor porque allá se 

hace buen dinero, pero con la barbería nos va muy bien para vivir. 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 
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Yo prefiero no hablar de esos temas, Venezuela necesita ser manejada por una buena política, pero 

prefiero no comentar esos temas. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si claro, gracias a mi trabajo en Fusa fue que pude traer a mi familia y que vivamos bien ahora. 

 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

Mejorar aspectos del barrio, que se den cuenta que el venezolano no es un malandro, hay casos y eso 

se sabe, pero no deben catalogarnos a todos así, en nuestro caso venimos a trabajar. 

Anexo 23: Entrevista al periodista Luis, 30 años, trabaja formalmente en la alcaldía de 

Fusagasugá, creador del blog de noticias café digital. 

Yo llegue a Fusa por cosas del destino, estaba en Bogotá recuperándome de las secuelas que me había 

dejado el cáncer de estómago y el doctor me recomendó irme a una ciudad que no fuese tan fría y así 

hice, con mi amiga le dijimos al señor del terminal que nos montara en un bus hacia una ciudad que no 

fuera fría como Bogotá y él me dijo que Girardot pero que si quería un clima templado y no tan caliente 

Fusagasugá era una opción, le dijimos al señor que sí, Fusagasugá nos parecía bien y así fue, el 

conductor me dejo acá frente a la plaza de mercado 

Como periodista, ¿la crisis en Venezuela cuando inicio y que tipo de migrantes hubo en esta 

oleada migratoria venezolana? 

Venezuela en 2015 empezó a salir esa ola masiva de personas porque ya no había dinero, acabaron con 

las arcas del país, Chávez murió tranquilo porque le metieron mano a la plata que iba destinada a la 

guerra para soportar el bloqueo de dinero internacional hecho por Estados Unidos, ese dinero duro 15 

años, ya en 2015 no había plata. Si Chávez estuviera vivo, no hubiese habido esa ola tan grande de 

migración, no por ser buen presidente, sino porque ese tipo era muy astuto, en Venezuela existe algo 

llamado la lista de Tascón, si tu no apoyabas al gobierno de Chávez él te ponía en esta lista y chao, tus 
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años de estudio y trabajo empezaba a valer absolutamente nada porque nadie te contrataba para algo, 

en esos años que fue la primera oleada migratoria que tu mencionas en Venezuela a inicios de los 2000, 

se llamó la fuga de cerebros, personas letradas, económicamente rentables que los bancos 

internacionales pedían por el poder adquisitivo, ahora en esta última oleada ha salido lo peor de 

Venezuela, malandros, delincuentes, asesinos, putas etc. Acá la gente migro por hambre y eso está claro 

pero el colombiano a veces es muy malo con el venezolano, tengo ejemplos, si una señora va a hacerte 

el aseo en la casa y si es colombiana tú le pagas 50 mil, pero si es venezolana le pagas 20 mil, juegan 

con su necesidad. 

Conozco personas que son tituladas, pero trabajan informalmente, meseros, vendedoras ambulantes y 

hasta prepagos, te piden los papeles apostillados para darte trabajo en lo que estudiaste y lo que no 

saben es que en Venezuela te pueden demorar esos papeles hasta 5 años para que tú no salgas del 

país y el dineral que cuesta es bastante. 

Yo llegue a Colombia por salud, tenía cáncer de estómago y soy de los pocos aprobados de asilo por 

cooperación internacional, a mí me traían casi muerto con 35 kilos de peso, el ejército venezolano me 

entrego al ejército colombiano, me transportaron por helicóptero hacia Bogotá, venia de hacerme una 

operación en Venezuela y en Soacha me realicé otra operación, dure una semana allá, al tener tan poco 

peso el doctor me dijo que no iba a soportar el frio de Bogotá, que iba a estar mejor en una ciudad más 

cálida y desde hace cuatro años vivo en Fusagasugá. Los planes de Dios son perfectos te digo, ese 

mismo día yo ya tenía asilo sin conocer a nadie, conocí a una señora que me arrendo un apartamento y 

a la fecha sigo viviendo allí, a la semana que llegue empecé a trabajar en la alcaldía con el anterior 

alcalde Luis Cifuentes y el me vínculo con el actual alcalde Luis Hortua, trabaje en la página de noticitas 

sin censura y ahora con mi canal de noticias propio. Siempre hay una historia detrás, por eso cada vez 

que vienen a entrevistarme yo digo que acá no van a encontrar la historia del pobrecito venezolano, yo 

he sufrido de discriminación por otras razones, todos discriminamos de alguna manera, si me 

discriminaban en mi país por tener otra ideología política que puedo exigir yo acá. Fíjate que la gente se 

confunde con mi acento, me preguntan si soy costeño y yo con orgullo les digo soy veneco, no me 

molesta esa palabra porque tiene una historia, cuando Venezuela estaba en sus años dorados, en 
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Cúcuta y Táchira a los hijos de venezolanos y colombianos les decían venecos, para mi es como si me 

estuviera diciendo que soy mitad colombiano y lo agradezco porque yo a este país le debo mucho. 

Anexo 24: Entrevista a Haidde, comerciantes y habitante del barrio Olaya. 

Como ha sido su vida en Colombia al ser de nacionalidad venezolana 

Bueno te comento, me llamo Haidde, tengo 35 años y soy de Las Tejerías del estado de Aragua, llegue a 

Fusagasugá porque mi esposo se vino primero y a los dos meses viaje con mis hijos, un amigo nuestro 

ya llevaba año y medio acá en fusa, le recomendó a mi esposo venir, él siempre ha sido mecánico y este 

amigo le consiguió trabajo en lo mismo y por eso llegamos acá. Poco a poco comencé a trabajar porque 

mi hijo menor estaba muy pequeño, vendía tortas, postres y después comencé a vender tintos en las 

madrugadas y vendía mucho, 12 termos en la madrugada, de hecho, mi hermana vino después y ella 

trabajaba en las madrugadas y yo por las tardes. Con lo que ahorre decidí invertirlo en sandalias y poco 

a poco he invertido en mi negocio vendiendo ropa, maquillaje y afuera sigo vendiendo tintos, tortas y 

confitería. Siempre he sido independiente, yo sola he trabajado, con ayuda de mi familia eso sí, pero a lo 

que me refiero es que no he trabajado para nadie. La crisis de Venezuela fue durísima y más en mi caso 

porque yo trabajaba para el gobierno, tenía el cargo de administradora contable en el ministerio de salud, 

estudie en Venezuela administración tributaria y mi esposo ingeniería mecánica, entonces nosotros 

teníamos una estabilidad económica muy buena hasta la crisis, fue un golpe muy duro y por eso 

decidimos migrar a Colombia, cuando llegamos al país también lo hicimos en el barrio Olaya, este barrio 

por las personas y la comunidad que hicimos es muy buena, te llevas bien con ellos pero el problema de 

este sector es la inseguridad en las noches y madrugadas, mi esposo me tenía que acompañar hasta 

cierta parte del recorrido que hacía en la madrugada porque hay mucho drogadicto y ladrón, cerca de 

acá hay una olla de droga y por eso se la pasan los recicladores este lado, a partir de las 9 hasta las 6 

por acá es imposible salir sin que te pase nada, al menos lastimosamente si eres mujer 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

Aún hay una crisis tremenda, como decía, mi familia y yo trabajamos en cargos públicos y hasta nosotros 

tuvimos que salir del país porque no había trabajo para nadie, en estos casos solamente nos queda la 
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opción de irnos y buscar otros lados donde se pueda empezar, sea mucho o sea poco, pero empezar y 

seguir adelante. 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Claro, acá se puede trabajar, eso es lo más importante, el trabajo y el empeño que las personas hacen 

para avanzar, uno no debe quedarse o conformarse con lo que hay sino seguir e ir por más y esta ciudad 

lo permite. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

La seguridad de este barrio es malísima, lo que se puede pedir para mejorar es eso, acá hay niños y no 

solamente eso, la indigencia en las noches por acá abunda y ni la policía se aparece por estos lares 

después de cierta hora. 

Anexo 25: Entrevista a Kelvis, habitante del barrio Olaya. 

 

Como ha sido el trato hacia usted por ser de nacionalidad venezolana 

 

La discriminación por ser venezolano siento que no fue tan dura para mí, en cambio mis hijas, cuando 

estábamos en otro barrio cerca, a ellas y mis sobrinos los trataban mal por ser venezolanos les echaban 

agua, no los dejaban jugar tranquilos y los llamaban “venecos”. 

Cuáles han sido los comentarios despectivos que ha recibido por ser de nacionalidad venezolana 

 

El veneco nada más. 

 

Como ha sido su ambiente laboral con sus compañeros fusagasugueños 

 

En mi trabajo y con mis compañeros colombianos no hay problema, no falta el que le dice a uno 

“veneco”, pero ahora les digo que me llamen chamo o por mi nombre, el salario da para vivir, pero 

tampoco es que deje para ahorrar, Colombia es un país caro y más cuando nunca tuviste que pagar 

arriendo o servicios, eso hace apreciar las cosas y no malgastarlas 
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Ha adquirido alguna costumbre de la comunidad Fusagasugueña 

 

No creo tener alguna costumbre, tal vez la música, pero no veo nada más. 

 

Siente que ha transmitido sus costumbres culturales a la comunidad Fusagasugueña 

 

Acá en el barrio, somos muchos venezolanos y de pronto hemos pasado costumbres nuestras a los 

colombianos que viven con nosotros. 

Sus condiciones económicas le permiten llevar una vida digna: donde vivir, alimentación, 

vestimenta, educación etc. 

Si claro, tengo un buen trabajo y mi esposa trabaja también, nuestras hijas estudian bien y en general, 

podemos vivir mejor, pero todo va poco a poco. 

Como visualiza la situación: Económica, política, social, cultural de Venezuela en la actualidad 

 

No me gusta hablar de esos temas porque no se mucho per dicen que ha mejorado, esperar si algún día 

nos podemos devolver para allá 

Cree que Fusagasugá cuenta con condiciones óptimas para tener una vida digna en aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

Si se está trabajando si, la ciudad es un poco costosa en arriendo, servicios y demás por eso digo que es 

importante trabajar para poder vivir acá. 

Que ideas comparte o considera pertinente con la población fusagasugueña para el beneficio de 

la ciudad en aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y administrativos. 

En el barrio serviría tener más seguridad. 

 

Anexo 26: Entrevista a Miranda, trabajadora en un burdel de la comuna Centro. 

 

Miranda, me voy a poner ese nombre por el estado de dónde vengo. Voy a empezar contando como 

llegué a Colombia y después como me volví puta. 
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Tengo 27 años, estudié enfermería en la Universidad Nacional Francisco Miranda, pero no la termine por 

la crisis económica. Llegue a Colombia a inicios del 2019, pase la frontera por Cúcuta y me fui a trabajar 

a Barranquilla, allá había una amiga y me dijo que me fuera con ella a trabajar. Comencé a limpiar una 

casa, pero eran demasiado abusivos, se aprovechaban de la necesidad de uno por ser venezolano, mi 

paga era de 20 mil el día de 16 horas o más con una comida al día, yo decía ¿Qué es eso?, es obvio la 

necesidad del trabajo, pero no para que lo traten como a un perro y ni siquiera porque esa señora tenía 

mascota y a ese si lo trataba bien. Me dio una depresión fuertísima y aparte me baje de peso, estaba 

flaquísima y me aguante hasta que ahorre para irme a Bogotá. Supe de Bogotá por la pareja de mi 

amiga, a él le dijo un primo que ya estaba allá y que en esa ciudad pagaban bueno, al menos 40 mil 

pesos el día con 10 horas de trabajo, imagínate, yo en Barranquilla ganando 20 mil a veces casi por 20 

horas de trabajo. Empacamos lo poquito que había y nos fuimos para Bogotá con mi amiga y su pareja, 

pero ahí fue otra metida de pata. Deje a mi pareja en Venezuela por estar con este chamo que nos trajo 

a Bogotá, me decía que mi pareja ya debía tener otra por allá y que yo acá sola necesitaba alguien que 

me cuidara y ajá, yo de tonta por no decir otra cosa me deje convencer y me metí con él. Vendía aguas y 

energizantes en los semáforos, me pagaban como 30 el día, pero era pesado, la contaminación, el frio y 

las horas que me tocaba estar de pie eran horribles, estando allá conocí a una señora colombiana que 

me decía que era muy bonita para trabajar vendiendo agua en los semáforos y cosas así, pero yo no le 

preste atención en ese momento. 

Después me enteré de que mi mamá se me había enfermado, mi expareja se metió con mi hermana 

menor y mi actual pareja me era infiel con mi supuesta amiga, todo eso paso en menos de un mes. 

Sabrás como me puse, otra vez me dio una depresión terrible, pero para darme fuerzas pensaba en mi 

mamá y como iba hacer, yo a veces le mandaba cuando podía y para rematar cayó la pandemia. Me 

puse mil veces peor, como no había gente en la calle, yo me quedé sin trabajo, pensé en quitarme la vida 

muchas veces. Preferí dejar las cosas así y devolverme a Venezuela, ya estaba aguantando hambre acá 

y prefería aguantarla en mi país, hasta que me volví a ver con la señora del trabajo. Ella me comentó que 

tenía una amiga que trabajaba en esto de la prostitución y que le pagaban bien, pero que estaba en 

Fusagasugá porque acá los burdeles eran más tranquilos y menos peligrosos que Bogotá y yo, 

desesperada y pasando hambre, le dije que me presentara a esa chama y si podía que me diera trabajo 
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en lo mismo, y así fue, llegué a Fusagasugá en noviembre del 2020. Me toco hacerme exámenes de 

sangre y citología para poder entrar a trabajar y menos mal todo me salió bien. Me acuerdo que estaba 

nerviosa la primera vez, no sabía ni como hablarle a los clientes y yo no sé si fue por lastima o quien 

sabe qué pero un tipo me siguió la corriente, no era tan viejo pero si mayor que yo como unos 10 años, 

no me trato mal y ese día me pago para estar juntos, lo hicimos y enseguida se fue, yo me quede sin 

saber que hacer, solo me acuerdo que empecé a llorar, la sensación de que te pagaron por hacer eso y 

que estás haciendo lo que en tu casa te dicen que estaba mal fue lo que me hizo llorar, las chicas me 

calmaron y dijeron que era normal sentirme así pero que después se me iba a pasar y si, tenían razón, 

esa semana creo que por ser la nueva, ¿adivina cuanto gané?, 900 mil pesos, ósea casi el salario 

mínimo, nunca había ganado tanta plata en una semana y ahí si fue cuando de verdad empecé ayudar 

allá a mi familia en Venezuela. 

Mi familia no sabe a lo que me dedico, me da pánico que sepan que soy puta, mi mamá quería mandar a 

mi hermana para acá pero no se lo permití, no quiero que sepan en lo que trabajo o peor, que se dedique 

a lo mismo. Yo les digo a ellos que trabajo en eventos, que gano por evento y me creen, hay días en 

donde se gana más que otros y hay días en los que no se gana nada, pero aproximadamente me hago 

de 1 a 2 millones al mes, a veces más cuando hay temporada como de septiembre a diciembre se pone 

mucho mejor. 

Quiero volver a Venezuela algún día, terminar mi carrera, trabajar en la zona hospitalaria, pero todavía mi 

país esta inestable y así no me voy, prefiero quedarme acá y ahorrar para llevar y ya esa es mi historia. 

Anexo 27: Entrevista a Samantha, trabajadora en un burdel de la comuna Centro. 

 

Samantha. Siempre quise llamarme así y para que no sepan quien soy, que me pongan de esa forma en 

la entrevista. 

Tengo 24 años, soy mamá de tres hijos y estudié administración de empresas en Venezuela. Yo llegue a 

Colombia hace 3 años, me vine con mi pareja y llegamos a Barranquilla, trabaje en una panadería donde 

solo me pagaban 15 mil pesos pero recibía las tres comidas, ahí trabaje con mi suegra pero me tenía ya 

de cachifa, ósea de sirvienta, todo lo que ahorraba se lo enviaba a mis hijos allá en Venezuela, no era 

mucho tampoco, apenas 70 mil pesos a la semana, que no alcanzaba para nada y además mi cuñada 
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empezó a robarme la plata que ahorraba para enviarle a mi familia y a la segunda vez que lo hizo me fui 

de esa casa y deje a la persona con la que estaba porque una vez trato de pegarme. 

Había un amigo que estaba en Ibagué y me decía que me fuera para allá con él, me envió lo de los 

pasajes y cuando llegue allá estuve trabajando de vendedora de tintos frente al terminal, la verdad es 

que no ganaba bien porque mi sueldo dependía de lo que yo vendiera, ejemplo si vendía 500 mil, me 

pagaban el turno completo que valía 35 mil pero eran más de 12 horas trabajando bajo el sol y ni siquiera 

me podía sentar porque me vigilaban, ahí vivíamos con otra pareja de venezolanos, el chamo que me 

llevo a Ibagué se volvió mi pelito ósea a veces estábamos juntos, ese y el amigo son barberos pero de 

locos empezaron a tener problemas con los prestamistas, sacaron prestado y nunca pagaron. El 

problema fue para nosotras ya que los tipos al ser ampones nos amenazaban a nosotras de que nos iban 

a matar, secuestrar o violar si ellos no pagaban y al ver que no había plata para pagar esa deuda nos 

tocó irnos de Ibagué. Mi pareja y el amigo se aventuraron a irse para Perú y la chama y yo nos 

quedamos en Girardot. Allá ella conoció a una chica que trabajaba acá en fusa y veíamos que ganaba 

bien pero no preguntamos nada más, a los meses me di cuenta de que la amiga con la que venía de 

Ibagué empezó a trabajar como en lo mismo y ya empecé a sospechar que eran prostitutas porque 

recibían muchos regalos y las llamaban, les enviaban dinero y yo seguía sin como enviar a Venezuela. 

Un día le pregunte a la chama si trabajaba en eso y que antes de que se sintiera juzgada le dije que me 

ayudara a trabajar en lo mismo, estaba desesperada llorando y le rogaba para poder trabajar en esto, me 

prometió jurarle que no le iba contar nada a su pareja porque él no sabía de qué ella ahora se dedicaba a 

esto y yo le hice jurar lo mismo, me dijo que consiguiera 150 mil pesos para los pasajes y para unos 

exámenes que había que hacerme. En medio de la desesperación para conseguir esa plata le dije a mi 

mamá que me diera tiempo para enviarle nuevamente y en medio de la conversación y yo atormentada 

por lo que me iba a dedicar le conté a mi mamá sobre este trabajo y de sorpresa me dijo que pensara 

que lo que tenía en medio de las piernas era una bendición de Dios, que mis hijos tenían necesidades y 

que si antes lo daba gratis ahora no me debía atormentar por eso, pero eso sí, ambas juramos no decirle 

a nadie y así es, hasta el día de hoy en Venezuela solo sabe mi mamá a lo que verdaderamente me 

dedico. La primera vez que estuve con un cliente fue terrible, me puse a llorar y lo primero que pensé fue 

en llamar a mi mamá, me bañé, me sentía sucia, pero con el tiempo me acostumbré, después empecé a 
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ganar muy bien, ahora gano más que un profesional acá en Colombia o eso me dijo un cliente cuando 

supo más o menos cuanto gano yo a diferencia de lo que le pagan a él. No puedo decir que a todas les 

va así, hay chicas que hacen más que yo y menos también. La situación de mis hijos y familia mejoró y 

ellos están super bien, les mando plata, ropa, comida, juguetes y me queda para ahorrar, como vivo acá 

mismo donde trabajo no pago arriendo o servicios y los dueños del burdel son muy buenas personas, 

son humanos y tienen una calidez muy grande, también tengo clientes fijos donde hay veces en las que 

no vienen buscando sexo, buscan compañía nada más, hay días donde me invitan a salir a cine, comer o 

ir a bailar, obvio ellos pagan y aparte me dan dinero, son buenos hombres, pero la verdad es que yo no 

le recomiendo esto a nadie, ni a mi peor enemigo, yo no me veo de puta toda la vida, quiero trabajar este 

año y tal vez el otro, ahorrar lo suficiente para llevar a Venezuela, trabajar en mi carrera y tratar de 

olvidar a lo que me dedico ahora. 
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Anexo 28: Sistematización del diario de campo; PRIMER ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD 

 
  

 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

  
DIARIO DE CAMPO MIGRACIÓN VENEZOLANA 

PRIMER ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD 

 Fecha 19 de enero del 2022 

  
Contexto 

Acercamiento en la Comuna centro con la comunidad 

migrante venezolana 

 Investigador Danna Alejandra Manrique Puentes 

        
Programa 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

  
Hora de inicio y finalización 

9 am – 12 pm 

 Objetivo de la sesión 

1. Establecer el primer acercamiento con la comunidad venezolana mediante encuestas. 

2.Reconocimiento espacial, por medio de la observación participante en el centro de Fusagasugá. 

3.Sistematizar la dinámica observada mediante el diario de campo. 

 Objetivo de la descripción 

Conocer de primera cuenta las dinámicas socio espaciales, así mismo, mediante la observación participante, 

he de reconocer que tipo de trabajos ejerce la comunidad migrante en el centro de la ciudad de Fusagasugá, 

realizar el primer acercamiento con la comunidad para registrar en el diario de campo lo más relevante 

mediante el ejercicio y recorrido en la búsqueda de migrantes dispuestos a realizar la encuesta. 

 Descripción de lo observado 

Ciertamente el centro de la ciudad Fusagasugá es comercial, con varios establecimientos recorridos y por la 

calle sobre la avenida de las palamas desde la carrera 6 hacia la plaza de mercado en la carrera 11, se hallo 

varios establecimientos comerciales y vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana, dispuestos a 

contestar las encuestas realizadas previamente por la investigadora, como primer avance se realizaron 12 

encuestas, al hablar con los migrantes venezolanos, ellos mencionaron que el barrio Olaya sería un buen lugar 

para ejecutar dichas encuestas ya que allí se puede hallar a más personas de nacionalidad venezolana. 

 Análisis e interpretación de lo Observado 

En el recorrido hecho este día, resaltan tres aspectos principalmente, los migrantes encuestados este día con 

amabilidad realizaron las encuestas las 12 personas abiertamente comentan como Fusagasugá no era su 

residencia inicial cuando llegaron a Colombia, lo segundo es los comentarios de algunos migrantes respecto 

a la Xenofobia que algunos han tenido que pasar, principalmente en la costa atlántica y por ultimo las personas 

comentan sobre que el barrio Olaya al ser un sector popular o de estratificación baja, es un lugar donde los 
migrantes habitan además de su cercanía con el centro de la ciudad. 

 ¿Qué le aportó lo observado a la investigación? 

El barrio Olaya es un punto estratégico para el acercamiento con la comunidad venezolana, también esta 

zona es reconocida por la misma comunidad como su espacio de reconocimiento, de igual manera el 

acercamiento mediante la observación participante aporto en poder conocer a más personas de nacionalidad 

venezolana para realizar encuestas y algunas entrevistas. 
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Anexo 29: Sistematización del diario de campo; Entrevista al señor Wilmer 

 
  

 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

  
DIARIO DE CAMPO MIGRACIÓN VENEZOLANA 

PRIMERA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 Fecha 19 de enero del 2022 

  
Contexto 

Primera entrevista a migrante venezolano, señor Wilmer, 

ayudante de cocina. 

 Investigador Danna Alejandra Manrique Puentes 

        
Programa 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

  
Hora de inicio y finalización 

5 pm- 6 pm 

 Objetivo de la sesión 

1. Realizar la primera entrevista a migrante venezolano que labora en el Centro de la ciudad 

2.Hallazgos de la entrevista y análisis de su experiencia trabajando en Fusagasugá 

3.Sistematizar la entrevista para la rúbrica en la Metodología 

 Objetivo de la descripción 

Realizar la primera entrevista al señor Wilmer, conocer las experiencias migratorias y/o anécdotas que 

quisiese compartir en el momento de la entrevista, mediante la observación participante, hacer el análisis de 

lo relatado en la entrevista para posteriormente realizar otras entrevistas. 

 Descripción de lo observado 

El señor Wilmer en el proceso de la entrevista comenta principalmente sobre la crisis económica surgida en 

Venezuela y que esta problemática es el principal motivo por el cual muchos migrantes han tenido que viajar 

a Colombia para poder sobrevivir. El señor Wilmer lleva 4 años a la fecha en la cual se realizo la entrevista,  

comenta que llegó a Fusagasugá por casualidad y que ha tenido suerte en conseguir empleo en esta ciudad.  

Por medio del señor Wilmer ha traído a personas a Fusagasugá para que puedan conseguir empleo. 

 Análisis e interpretación de lo Observado 

El señor Wilmer es muy abierto respondiendo las preguntas, la entrevista fue realizada en su lugar de trabajo, 

aunque no niega la discriminación y xenofobia que hay en todo el país hacia los venezolanos, Wilmer mostro 

ser empático con la población fusagasugueña y comenta que en esta ciudad la discriminación y xenofobia no 

se siente tanto como en las fronteras colombo venezolanas 

 ¿Qué le aportó lo observado a la investigación? 

La primera entrevista hace entrever cuales son las razones por las cuales los migrantes viajan al interior del 

país, los actos de xenofobia que marcan las fronteras colombo-venezolanas refleja que esta es una de las 

razones por las cuales los migrantes venezolanos siguen con su proceso migratorio al interior del país o 

inclusive toman a Colombia como un puente hacia el sur del continente. 

 

Evidencias 
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Anexo 30: Sistematización del diario de campo; Reconocimiento espacial de los barrios Olaya y Potosí. 
 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

 

DIARIO DE CAMPO MIGRACIÓN VENEZOLANA 

EXPLORACION POR BARRIOS OLAYA Y POTOSÍ 
 

Fecha 

 
Contexto 

Investigador 

 

Programa 

9 de febrero del 2022- 23 marzo del 2022 

Primer recorrido y exploración en los barrios Olaya y 

Potosí 

Danna Alejandra Manrique Puentes 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

 

Hora de inicio y finalización 

Objetivo de la sesión 

indefinido 

1. Observar los barrios Olaya y Potosí teniendo en cuenta las dinámicas sociales de los 

migrantes venezolanos 

2. Descripcion de los observado en campo junto con lo comentado con la comunidad 

venezolana respecto a estos barrios 

3. Analisis de lo recolectado en campo, de lo visto y descrito junto a lo relatado de la 

comunidad. 

Objetivo de la descripción 

Realizar la observación de los espacios en los cuales está situada la presente investigación 

con el propósito de analizar lo suscito con la comunidad venezolana para el posterior 

reconocimiento del espacio social y cultural conformado por esta comunidad en la zona 

barrial de Olaya y laboral en el barrio Potosí 

Descripción de lo observado 

Los barrios son de carácter popular, de estratificación social 2 y 3 ambos están cerca de la 

plaza de mercado, la división espacial entre ambos es la avenida de las palmas y la 

mencionada plaza, aunque parecen estar juntos, ambos barrios tienen características dentro de 

sí que los hace muy diferentes. El barrio Potosí ha sido el barrio que, por defecto, en el 

crecimiento demográfico de Fusagasugá por su cercanía al centro de la ciudad y a dos de las 

avenidas más importantes de la misma, en los últimos años ha sido absorta por el comercio, 

lo que refleja este barrio, es que en las casas han sido modificadas para que en los primeros 

pisos sirvan como establecimientos comerciales, son pocas las zonas que cuentan con casas 

completas sin algún local comercial. Potosí al ser un barrio comercial se convierte en un 

punto clave de la economía de la ciudad, puesto que allí priman los negocios que tienen que 

ver con construcción, electricidad y ferreterías. El barrio, aunque cuenta con viviendas, se usa 

más para laborar, esto se evidencia por los horarios que maneja la zona comercial, ya que los 

fines de semana después de las 2 pm hasta los lunes que no son festivos, el barrio se ve como 
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si se encontrara solo o con pocos residentes, significa que gran parte de las personas que 

laboran en el Potosí no viven allí. El aseo de las calles y recolección de basura son 

recurrentes, debiéndose a que es una zona comercial, sin embargo, por el paso de la quebrada 

que da justo detrás del barrio, emana un olor particular pero que en la mayoría de los casos es 

soportable. 

El barrio Olaya por otro lado, cuenta con zonas residenciales en comparación con el Potosí, 

tienen comercio como depósitos de cerveza, chatarrerías, el colegio Antonia Santos, 

minimercados, dos tiendas de ropa y cantinas. El barrio es más residencial y cuenta con casas 

de aspecto más antiguo y algunas en descuido, con humedad y olores poco agradables. El 

aseo en las calles es regular, el control de basuras es menor, al hablar con la comunidad 

migrante venezolana que reside allí comentan que laboran en otros sectores de la comuna 

centro o de la ciudad pero que su residencia es en este barrio. La diferencia encontrada en 

estos barrios también es el horario de movimiento en las calles, es decir, donde se ve más 

afluencia de gente en las mismas. Entre semana por la mañana y las tardes el barrio Potosí es 

más concurrido, se ve más activo, mientras que el Olaya, aunque si se ven personas por el 

colegio y los establecimientos comerciales, es más tranquilo a estas horas sin embargo los 

fines de semana en las mañanas y tardes se ve más activo el barrio, con niños jugando en las 
calles y se ve el barrio más activo por contar con más familias que viven allí. 

Análisis e interpretación de lo Observado 

Los barrios tiene marcada una diferencia notoria, tanto en lo comercial como en lo 

residencial, el barrio Potosí a través de los años ha estado siendo sumergido por el 

crecimiento demográfico de la ciudad y por tanto en el crecimiento económico y comercial 

de la misma, es por ello que comúnmente este barrio sea reconocido como parte del comercio 

del centro de la ciudad y no como una zona residencial, a diferencia del barrio Olaya que, 

aunque su cercanía al centro es equiparable con el Potosí, este se ha mantenido más 

residencial, sin embargo carece de seguridad en las noches, ya que al hablar con residentes de 

este barrio comentan que la inseguridad junto al barrio Potosí son iguales en las noches, 

residentes del Olaya reconocen que dentro de su barrio existe una casa expendedora de droga, 

además de la notable indigencia en las calles y que esto se deriva a que el barrio se ubica 

detrás de la plaza de mercado, aun así el Potosí en el día por la aforo de personas, se ve 
personas en situación de indigencia durmiendo en las calles y consumiendo estupefacientes. 

¿Qué le aportó lo observado a la investigación? 

Claramente se ve la diferencia espacial de trabajo y casa, aunque no son los sitios más 

idóneos para trabajar o vivir, no solo por la inseguridad latente de ambos barrios sino también 

por las condiciones de trabajo de los migrantes y la estratificación popular. 
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ENTREVISTAS A COMUNIDAD VENEZOLANA DEL B. OLAYA 

Fecha 4 de marzo del 2022 y 28 de marzo del 2022 

 
Contexto 

Entrevista a señora Yusmary y comunidad 

venezolana del B. Olaya 
Investigador Danna Alejandra Manrique Puentes 

 
Programa 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

 
Hora de inicio y finalización 

 
indefinido 

Objetivo de la sesión 

1. Entrevista a la señora Yusmary, habitante del barrio Olaya 

2. Entrevistar a los residentes del Barrio Olaya de nacionalidad venezolana con el fin de 

sistematizar las entrevistas 
3. Analisis de lo recolectado en campo, de lo visto y descrito junto a lo relatado de la comunidad. 

Objetivo de la descripción 

Realizar las entrevistas correspondientes para el trabajo de campo de la presente investigación, 

con el fin de reconocer el trayecto hecho de los migrantes venezolanos a Fusagasugá y saber cuáles son 

las razones o lo hechos que hicieron finalmente que el Olaya fuese su residencia en el momento de la 

recolección de los datos, además preguntar y observar de primera mano cómo son sus condiciones 

laborales y residenciales. 

Descripción de lo observado 

La primera entrevista pudo ser realizada a la anterior observación de los barrios, allí hubo 

contacto con la señora Yusmary Solorzano, trabajadora ambulante en el barrio Potosí y residente en el 

barrio Olaya, ella accedió a realizar la entrevista y a contactar más personas del barrio Olaya para ser 

entrevistadas. 

La segunda ronda de entrevistas fue hecha el 28 de marzo del 2022 con la aprobación de los 

residentes venezolanos en grabar su voz, sin embargo, para proteger su identidad prefieren no tener 

evidencia fotográfica con algunas excepciones. 

La entrevista de la señora Yusmary cuenta el trato laboral recibido en Colombia y además nos 

cuenta un poco de su historia de vida la entrevista tiene 1 hora de duración aproximadamente. 

Análisis e interpretación de lo Observado 

El acercamiento con la comunidad migrante venezolana en el Olaya, demuestra en que la 

recolección documental de lo que pasa en las fronteras es verídico, los malos tratos y explotación laboral 

en la frontera colombo-venezolana produjo una migración interna hacia el país y aunque algunos de los 

migrantes agradecen estar en Fusagasugá, en el proceso de las entrevistas es notorio a la explotación 
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laboral y la brecha diferencial de cultura y nacionalidad a lo que son sometidos los venezolanos hoy en 

día 

¿Qué le aportó lo observado a la investigación? 

estas entrevistas apoyan enormemente el trabajo de campo de la investigación, dan peso a lo 

que se indago en el proceso documental y ahora se podrá aportar lo dicho en los documentos con los 

relatado de la comunidad venezolana en Fusagasugá, la segregación cultural, racial y la xenofobia es 

latente en las entrevistas, además de la notoria falta de atención por parte de la alcaldía de Fusagasugá 

en realizar una política pública contundente para mejorar la calidad de vida de los migrantes 

venezolanos en el territorio. 

 


