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Aproximadamente desde el año 2016, se ha venido incrementando de manera alarmante la 

migración de la población venezolana, un fenómeno relativamente nuevo dentro del contexto 

del país, que se ha convertido en una problemática que ha afectado no solo al desarrollo 

productivo de la nación, sino que ha impactado a múltiples familias venezolanas que se han 

visto fragmentadas debido a esta migración masiva de jóvenes y profesionales, una situación 

que ha expuesto además a muchas mujeres migrantes a condiciones de alta vulnerabilidad 

durante el proceso migratorio y en los países de recepción. 



 Frente a este escenario, han sido múltiples las causas que se han esbozado para este 

fenómeno, razones que muchas veces son de orden reduccionista, que van desde el proceso 

político venezolano, hasta las sanciones económicas que han afectado a la economía del país. 

Este análisis intenta explicar como este éxodo migratorio es multicausal, con razones de tipo 

estructural y otras basadas en decisiones coyunturales que han afectado directamente la 

calidad de vida de la población venezolana. 

 

1. Causas de la migración venezolana 

1.1. Crisis Sistémica Capitalista Neoliberal 

 En la actualidad, los países del mal llamado Tercer Mundo viven una fuerte crisis, 

cuyo origen no es únicamente económico, sino también ambiental y alimentario, en un 

sistema que se articula y que está destruyendo a los sectores más desposeídos del planeta. El 

entrelazamiento de estas tres grandes crisis se expresa como enormes conjuntos entrelazados 

por los diferentes procesos de internacionalización del capital (Girón, 2010).  

1.2. Cultura Rentista asociada a un modelo económico de explotación petrolera 

monoproductora  

 Esta crisis, tiene una expresión aún más destructiva en el caso de Venezuela por sus 

características de país extractivista, ya que al depender casi exclusivamente de la renta 

proveniente de la explotación petrolera, la mayoría de sus recursos son utilizados para la 

extracción del crudo, afectando el desarrollo de otras áreas productivas, tan importantes como 

la agrícola, que no logra cubrir el total del consumo interno del país, lo que ha generado 

históricamente una dependencia a las importaciones de casi todos los alimentos que se 

consumen, hecho que ocurre además con el vestido, calzado y la tecnología. Para el año 2014 

la economía venezolana se volvió más rentista, ya que las exportaciones petroleras crecieron 



hasta representar un 96%, mientras que las exportaciones no petroleras decrecieron hasta un 

pírrico 4%, generando profundos desequilibrios que se expresan a través del tipo de cambio, 

en los niveles de producción nacional, escasez de productos básicos, en las reservas 

internacionales, entre otros (Córdova, 2016). 

1.3. Medidas Coercitivas Unilaterales a partir del año 2015 con el bloqueo de activos del 

Estado venezolano y sanciones a países que establezcan relaciones comerciales con 

Venezuela 

 Pero además de los efectos de la cultura rentista petrolera, el escenario político 

internacional es otro factor de inestabilidad para el país, cuando a partir del año 2015 el 

gobierno de los Estados Unidos inicia un feroz ataque al Estado venezolano, embestida que 

ha ido escalando y que hasta la fecha ha generado pérdidas estimadas en 232 mil millones de 

dólares, lo que ha implicado bloqueos financieros, embargos comerciales y el robo de activos, 

así como la prohibición de la venta de crudo a algunos países y la adquisición de ciertos 

productos para la refinación del petróleo (Curcio, 2019). Así la principal actividad económica 

se ha visto severamente afectada limitando la entrada de recursos al país que son los que 

permiten costear los programas sociales y la infraestructura de la administración pública, lo 

que ha implicado que exista un desmontaje paulatino del Estado, incentivado a su vez por la 

imposición de un gobierno paralelo que generó una crisis política. 

1.4. Crisis Económica: Corrupción, escasez, hiperinflación, falta de efectivo, dolarización, 

explotación laboral.  

 A este escenario se suma las graves fallas en las estrategias económicas- productivas 

impulsadas por el Estado venezolano, como ha sido la baja en la producción petrolera, así 

como la errada política de asignaciones de divisas a precios preferenciales a empresas 

privadas y a empresas ficticias o de “maletín” para la importación de productos que llegaron 

https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc4859add2-visit-bolivarian-republic-venezuela-report-special
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-sanciones_venezuela-perdi%C3%B3-29.000-millones-de-d%C3%B3lares-al-a%C3%B1o-desde-2015-por-sanciones/48454410
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-sanciones_venezuela-perdi%C3%B3-29.000-millones-de-d%C3%B3lares-al-a%C3%B1o-desde-2015-por-sanciones/48454410


en cantidades inferiores o que nunca aparecieron. Este desabastecimiento programado generó 

entre los años 2015 y 2018, la escasez de productos de primera necesidad y el acaparamiento.  

 Otra de las características de esta crisis, es la hiperinflación que viene afectando al 

país desde el año 2015 y que tuvo un crecimiento hasta el año 2019 aproximadamente. Un 

panorama que se profundiza, ya que las políticas públicas del Estado venezolano son 

insuficientes para solventar esta crisis en donde las mujeres son las principales afectadas 

obligándolas a asumir una sobrecarga de tareas de cuidados en el espacio doméstico y 

sobreexplotándolas en tres y hasta cuatro trabajos remunerados formales e informales en su 

mayoría precarizados. 

1.5. Corredores de violencia de redes de delincuencia transnacional 

 Así mismo, hay otro factor determinante, y son las estructuras organizadas criminales 

que además de llevar prácticas paramilitares a los territorios, generan corredores por donde 

se realiza tráfico no solamente de drogas y armas, sino de personas mediante la trata, la 

prostitución forzada y la esclavitud moderna, una problemática que no está ocurriendo 

únicamente en Venezuela, sino en toda América Latina. 

 

2. Principales problemáticas de las mujeres venezolanas migrantes 

 Así como el análisis de las causas que han generado la migración masiva de 

venezolanas es de suma importancia, es imprescindible entender que problemáticas sufren 

estas migrantes durante el tránsito y el establecimiento en los países de destino, lo que 

permite avanzar en una vía para solventarlas a corto y mediano plazo. Entre las principales 

podemos enunciar: 

2.1. Sobreexplotación o desempleo 

2.2. Vulnerabilidad ante violencia de genero 

https://segurasenmovilidad.org/wp-content/uploads/2022/12/Nuestro-derecho-a-la-seguridad-estudio-regional-ES.pdf


2.3. Falta de redes de apoyo para el cuidado de hijos, hijas e hijes. 

2.4. Afectación en su salud física y emocional  

2.5. Redes de tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes 

2.6. Instrumentalización de la migración venezolana por parte algunas ONG e incluso de 

estados extranjeros que han politizado esta problemática. 

 

3. Estrategias desde los colectivos y las organizaciones de mujeres y feministas  

 Más allá de todo el esfuerzo que debería hacer el Estado Venezolano para atender la 

problemática económica y social para mejorar las condiciones de vida de su población, y de 

la necesidad de que los países de recepción desarrollen políticas públicas dirigidas hacia las 

personas migrantes; es importante destacar como las mismas mujeres (migrantes o no) se han 

organizado para brindar apoyo, acompañamiento e incluso para visibilizar las problemáticas 

que han sufrido y sufren las mujeres migrantes a lo largo de América Latina. estas son algunas 

de las estrategias utilizadas : 

3.1. Redes de apoyo de mujeres migrantes ante el tema de los cuidados 

 Cuando hablamos de estas estrategias de apoyo a las mujeres migrantes, este 

acompañamiento en el tema de los cuidados de los hijos, hijas, hijes y de personas adultas 

mayores no necesariamente pasa por las organizaciones o por colectivos organizados, sino 

que son espacios que se generan entre las mismas venezolanas migrantes, que se organizan 

para apoyarse entre ellas en base a estrategias de sobrevivencia que les permitan acceder a 

oportunidades laborales.  

3.2. Desarrollo de planes de acompañamiento a mujeres migrantes víctimas de violencia de 

género 



 En la actualidad existen varias organizaciones no gubernamentales y agencias de las 

Naciones Unidas que tienen planes enfocados en el acompañamiento a mujeres migrantes 

como es el caso de HIAS y ACNUR, quienes tienen presencia en casi todos los países de 

América Latina. Pero también existen ONGs en los países de recepción que realizan este tipo 

de acompañamiento en algunas ciudades.  

3.3. Desarrollo de Estrategias de incidencia política 

 Igualmente es importante las estrategias de incidencia política que se han planteado 

algunas organizaciones de mujeres y feministas, tanto venezolanas como en los países de 

recepción; ya que existe la necesidad urgente de que se regularicen las relaciones consulares 

entre el Estado Venezolano y países como Perú (este año se regularización las relaciones con 

Brasil y Colombia) y no nada más por un tema económico, sino que es deber entre los Estados 

establecer programas de acompañamiento, de alertas para evitar toda esta vulneración que 

están viviendo las mujeres migrantes venezolanas en el territorio. 

3.4. Visibilización de las problemáticas a través de la construcción de datos a través del 

monitoreo 

Así mismo, en torno a las estrategias, es muy importante todo el proceso de la 

construcción de datos y de observatorios que están visibilizando la problemática de violencia 

que están viviendo las mujeres venezolanas migrantes; y una de estas organizaciones es por 

ejemplo el Observatorio Feminista y Antimilitarista de Colombia, que fue el primero que 

comenzó a contar las mujeres venezolanas víctimas de feminicidio en Colombia, haciendo 

visible lo invisible; igualmente la organización Mulier que realiza un levantamiento de los 

casos de trata de venezolanas en el exterior y en parte el trabajo que realiza el Monitor de 

Femicidios de UTOPIX, que también muestra los casos de femicidios de venezolanas en el 

exterior desde el año 2021. 

https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php
https://muliervenezuela.medium.com/
https://utopix.cc/tag/femicidios/
https://utopix.cc/tag/femicidios/
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