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RESUMEN:  La migración de mujeres es un proceso complejo, el 48% de la población internacional migrante hace 

parte de este grupo poblacional, su análisis desde diferentes disciplinas y especialmente desde las ciencias sociales 

favorece la comprensión de experiencias vividas por mujeres migrantes, considerando las desigualdades sociales y 

vulneración de sus derechos, con lo que también se propone una mirada de género que permita visibilizar su 

subjetividad en este proceso. Por lo anterior, se denota la importancia de conocer esta problemática desde la mirada 

de sus protagonistas, permitiendo el abordaje de las particularidades y las características diferenciadas. El objetivo 

que se desarrolla en el presente artículo se orienta a describir los procesos migratorios de 5 mujeres venezolanas 

residentes en Bogotá, quienes dan cuenta de su proceso de salida, tránsito y permanencia; y en estos, las oportunidades 

y amenazas vividas, pero especialmente las posibilidades de agencia, propósito general de la investigación de la que 

se deriva este artículo. La metodología utilizada fue la investigación cualitativa que permitió acceder a narrativas y 

discursos que dieron sentido a los eventos que se evidenciaron como muy complejos en su momento, pero fueron 

resignificados y valorados a partir de la experiencia verbalizada. 

 

PALABRAS CLAVE: mujeres migrantes venezolanas, tránsitos migratorios, procesos de agencia, políticas públicas 

migratorias 

 

ABSTRACT: The migration of women is a complex process, 48% of the international migrant population is part of 

this population group, its analysis from different disciplines and especially from the social sciences favors the 

understanding of experiences lived by migrant women, considering social inequalities and violation of their rights, 

which also proposes a gender perspective that makes their subjectivity visible in this process. Due to the above, the 

importance of knowing this problem from the perspective of its protagonists is highlighted, allowing the particularities 

and differentiated characteristics to be addressed. The objective developed in this article is aimed at describing the 

migratory processes of 5 Venezuelan women residing in Bogotá, who describe their process of departure, transit and 

permanence; and in these, the opportunities and threats experienced, but especially the possibilities of agency, the 

general purpose of the research from which this article is derived. The methodology used was qualitative research that 

allowed access to narratives and discourses that gave meaning to the events that were evident as very complex at the 

time, but when verbalized they could be resignified and valued as part of an overcome experience. 
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INTRODUCCIÓN 

El auge que la migración venezolana ha alcanzado, según la red de noticias Cable News Network 

(CNN) a finales del año 2021, era de 4,99 millones de venezolanos refugiados y migrantes, de los 

cuales 1,84 millones estaban en Colombia, 1,29 millones en Perú y 508.900 en Ecuador. Según el 

Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos - GIFMM (2021) en octubre de ese año un 

total de 1.842.390 residentes venezolanos en territorio colombiano, con las siguientes 

características:  con estatus regular 344.688, en proceso de regularización 1.182.059 y con estatus 

irregular 315.643. 

Las mujeres y niñas a nivel mundial migran igual que los hombres según el informe sobre 

migraciones en el mundo 2020: En 2019 había 272 millones de migrantes internacionales 

(equivalentes al 3,5% de la población mundial) 52% de los migrantes internacionales eran varones; 

el 48% eran mujeres (ONU, 2020). De acuerdo con los datos anteriores es evidente y determinante 

la migración femenina, por lo cual es un fenómeno que debe ser considerado desde una perspectiva 

y abordaje de género que reconozca los condicionantes, las situaciones de irrespeto, injusticia, 

vulneración de derechos, e implicaciones y problemáticas asociadas (acceso a salud, educación, 

transporte, recursos económicos, trata de personas, violencia, explotación sexual entre otros) que 

enfrentan las mujeres al migrar.  

Las mujeres han estado presentes desde inicios de la humanidad en los procesos migratorios, su 

papel se ha visto opacado por la lógica del sistema patriarcal, en el que son marginadas, excluidas 

y consideradas como sujetos pasivos, desconociendo el rol que cumplen en estos procesos, siendo 

agentes decisorios y fundamentales y de crianza a la par de nuevas generaciones (Fries, 2019). Por 

esta razón el presente artículo se centra en visibilizar como viven las migrantes, que de Venezuela 

están llegando a Bogotá, el tránsito desde que inician su travesía, hasta establecerse en la ciudad, 

reconociendo su agencia, la cual se entiende como aquella capacidad y/o habilidad que les permite 

resurgir ante los obstáculos y a la vez, proyectarse, creando metas y direccionando de manera 

positiva su proyecto de vida (Giddens, 1984). En el marco de la crisis migratoria que vive el vecino 

país, muchas mujeres han tenido que migrar, en  ocasiones con sus hijos, teniendo que afrontar 

situaciones adversas, amenazas a su vida, a su integridad, riesgos de ser estafadas, entre otros 

riesgos que las obliga a posicionarse como sujetas resolutoras de tales dificultades, en pro de 
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alcanzar su sueño de dejar atrás las condiciones desabastecimiento y demás condiciones socio 

políticas y económicas que un día les obligo a dejar su territorio. 

Desde la Secretaría de Integración Social4, una de las investigadoras hizo parte del equipo de 

fortalecimiento de ACNUR como profesional psicosocial, por lo que fue posible conocer de cerca 

las vivencias e historias de las mujeres venezolanas que llegaban a Bogotá con la esperanza de 

mejorar sus vidas y las de sus familias, después de haber recorrido un trayecto de meses para llegar 

a la ciudad. Allí las mujeres llegaban con sus familias en condiciones indignas, sin zapatos, sin 

ropa adecuada para el frío bogotano,  ampollas en sus pies, con hipotermia, la mayoría de casos 

refieren enfermedades respiratorias, con unos relatos sobre todo el trayecto migratorio en el que 

contaban como fueron  víctimas de todo tipo de maltrato: trata de personas, abandonadas por sus 

parejas con las que salieron de su país de origen; otras perdieron contacto con sus entornos 

primarios y no establecieron puntos de encuentro en caso de que se extraviaran en el camino; 

algunas llegaron pidiendo ayuda porque habían escapado de sus captores; otras crearon relaciones 

sentimentales en el trayecto,  procrearon  y terminaron su relación al llegar a la ciudad; sus parejas 

desaparecieron quedando con sus hijos solas y sin ningún apoyo. Además, los niños arriban en 

estados crónicos de desnutrición y con severos estados de resfriados, neumonías entre otras 

afecciones. No obstante, también fue posible observar que estas mujeres lograron establecer un 

proyecto de vida en la ciudad, generando economías5 que les permitió acceder de manera particular 

a un servicio de salud, educación para sus hijos/as, enviar dinero a sus familias, gestionaron 

procesos que les permitió salir adelante pese a los inconvenientes y obstáculos presentados.  

En este camino profesional, se han logrado valorar significativamente las historias de vida de las 

mujeres migrantes venezolanas, lo que se considera vital para el fundamento y la consolidación de 

políticas públicas para población migrante con enfoque de género a través de su visibilización en 

entornos de decisión. En este sentido esta investigación, retomó un aporte desde la intervención 

profesional mencionada, con la cual se indagó la transición migratoria de 5 mujeres venezolanas, 

                                                 
4 Entidad de Bogotá encargada de liderar y formular las políticas sociales del Distrito capital para la integración social 

de las personas, familias y comunidades con mayor énfasis en las que viven en condiciones de extrema pobreza y 

vulnerabilidad, entre otras funciones que acogen a la población excluida.    
5 Formales: las cuales se dan en una empresa e institución legalmente constituida y cumplen con la reglamentación y 

contratación de ley. Informales: labores que no significan un ingreso fijo y su dinámica es inestable; no cuentan con 

protección social (afiliación al sistema de salud y fondo de pensiones) pueden ser trabajos de vendedores 

ambulantes, comerciantes, empleados de panaderías o restaurantes, etc. 
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que llegaron a la capital colombiana, identificando afectaciones diferenciadas durante la migración 

por sus características físicas, el rol que ocupan en la sociedad y en la familia, sumado a esto, 

algunas al haber viajado con hijos, les obligó a asumir arduas situaciones, gestionar además de su 

propia sobrevivencia, la de sus hijos a la par. A su vez, ellas debieron desarrollar en el transito la 

capacidad de agencia, desde que tomaron la decisión de migrar, durante la salida de su país, la 

llegada al nuevo país, su establecimiento y la permanencia en la ciudad. 

El contexto colombiano respecto a la migración de las mujeres 

La capital colombiana se ha convertido en el mayor receptor de migrantes con un 20% de ellos en 

la ciudad (Althofff, 2021), el 50% se concentran en cuatro localidades como Kennedy, Suba, Bosa 

y Engativá donde se ubican en los estratos 1,2 y 3. Uno de los terminales de transporte de Bogotá6 

es el primer punto de concentración de dicha población al llegar a la ciudad. Para la atención de la 

población, se realizan procesos de caracterización, información, orientación y referenciación a los 

diferentes servicios7. 

Fotografía 1. Llegada de migrantes a la terminal El Salitre en Bogotá.  

 

Archivo propio 

                                                 
6 Sitio en el cual una de las profesionales ejerció su labor, tiene como propósito brindar estabilización y primeros 

auxilios psicológicos a la población recién llegada a la Bogotá. Y la segunda sede y las más grande de la ciudad en la 

localidad de Kennedy la cual brinda atención a población migrante venezolana con vocación de permanencia y ya 

asentada en la ciudad. Además, cuenta con atención en diferentes localidades desde las sedes de la secretaria: Mártires- 

Santafé zona de tolerancia, Ciudad Bolívar, Suba, y Bosa (DANE, 2021).  
7 Primeros auxilios psicológicos, atención para la estabilización de la población alojamiento por 3 o 5 días, atención 

médica, jurídica, entrega de ayuda humanitaria. 
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Las mujeres están expuestas en toda la ruta migratoria a dificultades y desigualdades que limitan 

el ejercicio de derechos y la protección de su integridad, situaciones que tienen repercusiones en 

la calidad de vida. Si bien la migración como fenómeno, no tiene distinción de raza, género, estatus 

económico, religión entre otros, es necesario mencionar que estos fenómenos están dotados de 

particularidad a nivel causal y consecuente, por lo que no todos los movimientos migratorios 

afectan a su población de la misma manera (Fries, 2019).  

Esta población suele enfrentarse durante todo el trayecto migratorio, a un continuo de 

desigualdades que limitan el pleno ejercicio de sus derechos y su protección, a lo que se 

suman las crisis políticas, económicas y desastres medioambientales que motivan la 

decisión de migrar (pág 9). 

De otro lado, no se han estudiado de manera detallada dichos impactos diferenciados y los efectos 

desde el rol de género de las mujeres asociados a: pobreza, xenofobia, violencia de género, 

discriminación, explotación sexual e inequidad laboral en la ciudad, situaciones a las que se 

enfrentan desde la toma de decisión de migrar y la llegada al país receptor, además de las vivencias 

por las que atraviesan cuando logran asentarse en la ciudad. Por ello, es necesario reconocer en 

estas mujeres lo que Giddens (1984) ha denominado “agencia”, como la capacidad que tienen los 

sujetos para decidir y actuar de manera autónoma, visualizada en las acciones que llevan a cabo y 

que influyen e impactan en su vida y en la sociedad, reconociéndoles como seres activos que 

pueden transformar su realidad, siendo así sujetos de cambio que facilitan la evolución de la 

sociedad donde están, lo cual les permitiría cumplir con lo propuesto, principalmente aquello que 

fue motivo o impulso para tomar la decisión de migrar. Aunque Colombia siempre ha sido un país 

de emigración más que de inmigración, con la crisis que vive Venezuela en los últimos años, ha 

tenido que abrir sus puertas y sus ofertas a la población migrante.  

Desde las ciencias sociales es posible comprender e interpretar este fenómeno, por lo que esta 

investigación se interroga por el significado de agencia desde la perspectiva de género y 

conocimiento que sea insumo para identificar falencias y vacíos en las políticas públicas 

migratorias a fin de lograr que incluyan en su diseño y ejecución a la población migrante desde 

una noción heterogénea, en tanto están condicionados por aspectos: culturales, sociales y 

económicos; así mismo que se visualice este proceso como una opción de crecimiento en Colombia 

como principal país receptor, y que además le apueste a la justicia social, desde la exploración de 
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habilidades y la potenciación de las mismas, teniendo como eje, el reconocimiento de la pluralidad 

como oportunidad para crecer como territorio; además como una respuesta y un reconocimiento 

de las necesidades y habilidades de un colectivo, como lo es esta población. Respecto a las políticas 

públicas y sociales, en el marco del CONPES 3603 de 2009 y 3950 de 2018, se creó el decreto 542 

de 2018 y la ley 1873 de 2017 donde se establecen las bases para la generación de una política 

pública migratoria, aunque no presenta una articulación clara, pues no ha sido creada ni pensada 

por ni para migrantes, por lo que se puede hablar de una política descontextualizada.  

Por lo anterior, es necesario releer las dinámicas desde otra noción para trabajar desde la 

perspectiva de género y sobre todo lo que implica la agencia desde allí, indagando por cuáles 

fueron los impactos en los procesos migratorios ¿qué pensaron?, ¿qué hicieron?, ¿cómo se 

organizaron? y ¿qué redes estructuraron estas mujeres a lo largo de su transición migratoria? 

 

MARCO DE REFERENCIA  

A partir de la crisis política, económica, social, sanitaria en Venezuela empieza un proceso de 

emigración de la población más vulnerable, un fenómeno social y complejo y que ha significado 

la mayor movilización de población venezolana hacia otros países en el cual Colombia es uno de 

los principales receptores de la región. Teniendo en cuenta que, las cifras demuestran que las 

mujeres migran en una proporción bastante alta (48%) como se mencionó previamente, y ante la 

exclusión y discriminación que históricamente las ha marcado, se considera importante abordar la 

capacidad de agencia que desarrollaron o aún desarrollan en su proceso migratorio (salida tránsito 

y permanencia).  

Capacidad de Agencia  

Retomando a Anthony Giddens (1984), la agencia es “la capacidad que tienen todos los sujetos 

para decidir y actuar”. Leer desde la noción de agencia favorece la compresión y profundización 

del proceso migratorio permitiendo reconocer actitudes, acciones, mecanismos para alcanzar los 

objetivos que se trazan estas mujeres al migrar, las motivaciones y propósitos que constituyen el 

sentido de agencia. Este fenómeno obliga a esta población y en especial a las mujeres a cambiar 

su forma de vida, a fortalecer sus cualidades y potencializar sus capacidades de acuerdo con sus 

propias normas, ideales, cultura y recursos económicos. Se parte de la noción que estas mujeres 
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son agentes que toman decisiones que transforman su vida y les permite participar e incidir en sus 

vidas y en los procesos migratorios que están viviendo.  

Ser un agente es ser capaz de desplegar (repetidamente, en el fluir de la vida diaria) un espectro de 

poderes causales, incluido el poder de influir sobre el desplegado por otros […]. “Un agente deja 

de ser tal si pierde su aptitud de “producir una diferencia”, o sea, de ejercer alguna clase de poder” 

(Giddens, 1984, p. 51). El mismo autor manifiesta que la agencia se da desde tres estadios:  

1) el registro reflexivo de la actividad que refiere a la vida cotidiana: a la acción propia, la de 

otros y la de los contextos;  

2) la racionalización de la acción alude a que los actores tienen una “comprensión teórica” 

sobre su actividad diaria; y  

3) la motivación de la acción señala los deseos que mueven a la acción.  

El ser humano es considerado un agente inteligente intencionado dotado de reflexividad sobre sus 

actividades sociales y de capacidad para transformar sus condiciones de vida (Giddens, 1984), lo 

cual evidencia la importancia del contexto y los otros, quienes también moldean la realidad; 

mencionando a la vez, que el ser humano posee conocimiento, entendimiento y deseos que le 

generan impulso y motivación; destacando, la capacidad humana para transformar realidades, 

condiciones de vida y también las estructuras sociales que les rodean.  

Perspectiva de Género 

La perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y 

subordinación de las mujeres en relación con los varones. De acuerdo con UNICEF (2017) “Pero 

también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las 

identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que 

excluye” (p.14). Para la presente investigación se retomaron los planteamientos de: Ochy Curiel, 

Bell Hooks y Mara Viveros Vigoya, quienes coinciden en que la perspectiva de género debe ser 

una herramienta crítica para analizar las desigualdades y opresiones que enfrentan las mujeres en 

diferentes contextos sociales y culturales; esta perspectiva debe ser inclusiva y abarcar las 

experiencias de todas las mujeres. Estas autoras buscan analizar las múltiples formas en que se 

entrecruzan las desigualdades de género con otras formas de opresión y discriminación, como la 
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raza, la clase social, la orientación sexual, entre otras, argumentando que la opresión de género no 

se puede entender de manera aislada, sino que se analiza en relación con otras formas de opresión. 

Desde los planteamientos de Ochy Curiel (2017), el género tiene un papel fundamental en el 

análisis de problemáticas sociales, y sobre todo el estudio de lo que significa ser mujer en una 

sociedad patriarcal, por lo cual se deben tener en cuenta las experiencias de las mujeres para 

abordar e intervenir en el fenómeno, en este caso la migración.  El género, para Curiel,  

“es una categoría importante para las ciencias sociales en tanto que, evidencia las 

jerarquías entre los sexos en estructuras sociales más amplias, pero tiene límites, ya que 

da por hecho que existen dos grupos: hombres y mujeres, diferentes pero complementados 

y los asume como grupos homogéneos y descontextualizados” (p. 49) 

Por ello es tan significativo el reconocimiento del lugar de la mujer en procesos de migración desde 

sus propios relatos y discursos en los que se evidencian diferencias y desigualdades entre ambos 

sexos y por ende las experiencias en este caso en sus procesos migratorios son diferentes.  

Hooks (2020) destaca elementos como la solidaridad entre mujeres en la lucha contra la opresión 

de género y crítica que todas las mujeres comparten una experiencia común, argumentando que la 

identidad de raza y clase puede crear diferencias en la calidad de vida y el estatus social que se 

anteponen a las experiencias comunes compartidas de las mujeres.  Mientras que Viveros Vigoya 

(2023) introduce a una perspectiva crítica y reflexiva de análisis de las relaciones de poder y las 

desigualdades que se producen en la sociedad a partir de la construcción social de las identidades 

de género. Ella argumenta que la perspectiva de género es fundamental para la construcción de 

una sociedad más justa e igualitaria, ya que permite identificar y desafiar las estructuras y prácticas 

que perpetúan la opresión y la discriminación de las mujeres y de otros grupos históricamente 

marginados. 

Esta perspectiva asume el reconocimiento de la diversidad, pero a la vez, pone en evidencia la 

existencia de relaciones históricamente desiguales e inequitativas que, primordialmente han 

afectado a las mujeres; situaciones derivadas del sistema patriarcal que, a su vez, ha asignado a las 

mujeres roles y papeles como el cuidado, le apunta a construir pensamientos e ideas, basadas en la 

reflexión y comprensión de elementos considerados indispensables para tratar la discusión de las 

interpretaciones y conocimientos construidos en torno al sexo, como la discusión sobre el poder y 
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los discursos que se construyen en torno a la subordinación y opresión de las mujeres. La visión 

de género implica aceptar que existe un conjunto de ideas socialmente constituidas y que, realizan 

esa distinción entre hombres y mujeres, lo cual a su vez provoca que el acceso y la participación a 

las instituciones sociales, políticas y económicas sean diferenciadas y desiguales (Ríos Everardo, 

2010). 

   Las mujeres migrantes venezolanas tienen que enfrentar múltiples formas de opresión en su país 

de origen y país de destino; limitaciones en el acceso a educación y trabajo, atención médica, 

violencia de género, discriminación, xenofobia y aporofobia. Además de la crisis política y 

económica de Venezuela que ha llevado al aumento de este fenómeno y leer desde esta perspectiva, 

facilitó el reconocimiento de todas las dinámicas que suceden en los procesos de migración de las 

mujeres venezolanas.  

Un elemento importante desde Hooks (2020) es la autodescripción de la realidad que implica que 

las mujeres definan sus propias experiencias y narrativas, de esta manera se puede resistir la 

opresión de género y la discriminación, es importante que se valoren las voces y experiencias de 

ellas, siendo esta herramienta de liberación. Las mujeres venezolanas migran para buscar mejores 

oportunidades, pero también como una forma de escapar de las opresiones y desigualdades. Lo 

anterior es un insumo esencial para que las políticas públicas, programas, planes y proyectos 

tengan en cuenta estas particularidades, esenciales para garantizar la protección de los derechos de 

las mujeres migrantes, construyendo así una sociedad más justa e igualitaria para desafiar las 

estructuras y prácticas de opresión. Denotar la migración desde esta visión, posibilitó una nueva 

posición y noción del proceso migratorio; a su vez que permitió reconocer el papel de las mujeres 

y entender su rol en las diferentes fases de la transición migratoria, resaltando en mayor medida el 

lugar de las mujeres migrantes y resaltar el papel que han cumplido en este fenómeno 

multidimensional.  

 

MÉTODO DE ESTUDIO 

La investigación de la que surge el presente artículo tenía como propósito principal visibilizar la 

agencia de 5 mujeres venezolanas residentes actualmente en Bogotá, a partir de sus procesos 

migratorios en aspectos familiares, sociales, económicos y culturales. Por lo anterior, se optó por 
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un método que favoreciera las experiencias vividas, desde las narrativas personales, en ese sentido 

se optó por un método cualitativo, bajo un paradigma hermenéutico que facilitara la interpretación 

y el significado de las acciones que llevaban a cabo las mujeres migrantes venezolanas, 

identificando y resaltando la capacidad de agencia desde la singularidad y captando su percepción 

de la realidad desde una visión dinámica y diversa, visualizando a los sujetos como seres 

políticamente activos que poseen deseos, intereses y expectativas. Como técnicas dialógicas 

relacionales para la recolección de información se utilizaron relatos de vida desde una entrevista 

semiestructurada, narrativa escrita, diarios, fotografías, cartas y análisis de redes sociales que 

permitieron dar cuenta de la capacidad de agencia de estas mujeres en su transición migratoria.  

De acuerdo con Gadamer (1999), desde los relatos de vida de las mujeres migrantes se pueden 

comprender las experiencias en su transición migratoria que implica reconstruir desde de la 

articulación lingüística y otras expresiones escritas, imágenes entre otras, de la salida de su país, 

el tránsito hacia Colombia y la permanencia en la ciudad de Bogotá. Cifuentes Gil (2011) señala 

que el enfoque histórico hermenéutico destaca el valor de la subjetividad y las narrativas. Este 

proceso consistió en realizar encuentros interpretativos a partir del diálogo que facilitó la 

comprensión de la transición migratoria y del desarrollo de capacidad de agencia de estas mujeres. 

Fotografía 2. Recolección de narrativas de las mujeres 

 

Archivo propio 

La perspectiva epistemológica fue el constructivismo con la que se abordó la realidad social a 

partir de los relatos, de experiencias de las mujeres migrantes, de forma individual y colectiva; 
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realidad que parte de una interpretación particular y que construye y consolida significados del ser 

social. Según Carretero (2021) el ser humano es una construcción continua, que se crea su realidad 

desde el conocimiento que facilitan sus experiencias y la realidad que los rodea. En este sentido a 

partir de los relatos de vida de estas mujeres sobre la salida, tránsito y permanencia en su proceso 

migratorio, se facilitó adquirir un conocimiento a partir de la reconstrucción de sus experiencias, 

comprendiendo e interpretando el desarrollo de su capacidad de agencia, el interpretar se vuelve 

indispensable para la lectura de las expresiones y de los significados de aquello que fue expuesto 

(Galeano Marín & Vélez Restrepo, 2002).  

El enfoque fenomenológico, centrando el estudio en las experiencias subjetivas y buscando 

comprender como experimentan las mujeres migrantes el mundo que las rodea; es allí que, desde 

sus sentimientos, emociones y/o expresiones se buscó percibir la capacidad de agencia; además 

posibilitando la recolección de datos desde entrevistas a profundidad. Este método es fundamental 

para la investigación por dos razones principales en primer lugar permitió hacer un análisis 

estructural de la vida cotidiana durante salida, tránsito y permanencia de la transición migratoria 

como referente temporal y como se ha construido este concepto de mujer migrante. En segundo 

lugar, a partir de la entrevista semiestructurada, que facilitó la consolidación del relato de vida, se 

reconstruyó la experiencia migratoria de estas mujeres.     

Para la selección de las participantes de la investigación se partió de criterios relacionados con el 

tema de investigación “migración femenina venezolana hacia territorio colombiano”, desde una 

definición del quien- sujeto abstracto y en concordancia con los objetivos, se requirió de  

información de orden subjetivo orientada a la reconstrucción de relatos de vida,  asociados al 

proceso migratorio; el interés se centró en la experiencia de estas mujeres en particular de su 

transición migratoria, por ello fue vital acudir a las fuentes primarias, desde el diálogo con quienes 

vivieron directamente el proceso migratorio, con lo cual se definieron como criterios para la 

elección de las participantes, mujeres migrantes venezolanas residiendo en Bogotá; en edades 25 

y 54 años, condición de migrante entre 1 y 5 años.  

Tabla 1. Caracterización mujeres participantes 
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Fuente: elaboración propia 

Para la comprensión y análisis del fenómeno migratorio se retomaron categorías de análisis tales 

como: la perspectiva de género siendo este el eje transversal de la investigación, las transiciones 

vitales de estas mujeres durante el proceso migratorio; concepto de migración y con él, mujeres 

migrantes como objeto de estudio en este proceso y políticas públicas de migración como elemento 

que juega en contra o a favor para el agenciamiento de estas mujeres en su vivencia de la migración. 

Finalmente se retoma la categoría agencia como eje central por el cual las mujeres se van a 

proyectar. Al final, se articuló la categoría dinámicas familiares, económicas, sociales y culturales 

con el fin de comprender e identificar los efectos derivados del proceso migratorio. Dichas 

categorías fueron determinantes a la hora de organizar, analizar e interpretar la información para 

la construcción del documento final. Surge la categoría de redes sociales como emergente, la cual 

fue vital para comprender formas de agenciamiento en su proceso de salida, tránsito y 

estabilización en la ciudad.  

Al ser un diseño de tipo interpretativo de corte cualitativo, el tratamiento de la información se 

realizó mediante la recolección de información, por medio del diseño de la entrevista 

semiestructurada que consta de 4 fases: consentimiento informado y tres apartados de acuerdo con 

los objetivos planteados en la investigación; a partir de las respuestas se construyeron los relatos 

bases de la investigación. 

En relación con las consideraciones éticas se tuvieron en cuenta los siguientes principios: a) 

Confidencialidad: Al realizar el primer acercamiento se le manifestó a la persona entrevistada que 

la información solo sería empleada con fines académicos, por lo cual el acceso a ella solo se dio a 
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personal autorizado.  b) manejo de datos personales e imagen: Las fotografías, audios y demás 

información fue facilitada por ellas de manera voluntaria y las investigadoras asumieron el 

compromiso de salvaguardar el manejo y divulgación de estos. c) Voluntariedad: Se expresó antes 

de dar el espacio a la entrevista que dicho proceso o entrevista no tendría ningún beneficio 

económico; por lo cual lo allí expresado se facilitaría con el consentimiento y la voluntad de la 

entrevistada.  Para ello se solicitó la firma del consentimiento informado. 

 

RESULTADOS 

Procesos de tránsito de las migrantes venezolanas a la ciudad de Bogotá 

Para entender el proceso migratorio es fundamental primero definir un término para concebir lo 

que es este fenómeno en la vida de estas 5 mujeres venezolanas; por ello se retoma el término de 

transiciones vitales, pues como manifiesta Pérez & Martínez (2018) es un cambio trascendental 

que provoca la discusión o desestabilización de las condiciones familiares, sociales, económicas y 

emocionales y que pone a prueba su capacidad de adaptación como medida de afrontamiento; las 

migraciones son consideradas como los movimientos que suponen para los sujetos cambios en su 

ambiente y, por ende, en los diferentes aspectos de su vida, además que implican un reajuste de 

las actividades (Micolta León, 2005). En esta investigación se realiza la distinción principalmente 

en las tres etapas de esa transición migratoria, las cuales se convirtieron en categorías 

fundamentales del estudio: salida, tránsito y permanencia; identificando este momento como un 

cambio significativo en la vida que implica ajustes emocionales, sociales y/o profesionales, donde 

comúnmente se produce una mezcla de emociones, incertidumbre y la necesidad de adaptarse a 

nuevas circunstancias (Smith, 2019)  lo cual implica un reajuste y reorganización en las dinámicas. 

Fotografía 3. Tránsitos migratorios  
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Archivo propio 

De acuerdo con las tres etapas, la primera es la salida que inicia con la toma de decisión que se da 

a partir de ciertas motivaciones, en este caso por temas de seguridad, adquisición de bienes básicos 

para la subsistencia que debido a la situación social, política y económica de su país no es viable 

en su territorio y que orillan a estas mujeres a priorizar su bienestar físico y emocional y el de sus 

familias, antes que el arraigo y el amor a su patria. En segundo lugar, está el momento del tránsito, 

en el cual se identifican los diferentes lugares y situaciones que enfrentaron para llegar a la ciudad 

de Bogotá, desafíos que ponían a prueba su resistencia y capacidad de agencia para la obtención 

de recursos y medios, por último, la permanencia que requiere de ajuste, acomodación y adaptación 

en el lugar escogido como destino y por supuesto sostenibilidad de los procesos de agencia para 

continuar.  

Todo este proceso migratorio está atravesado por categorías que permiten comprender como se ha 

desarrollado dicho camino, y que son transversales como lo es: las redes de apoyo, pues están 

presentes en toda la transición de la migración, siendo estas de soporte en el proceso migratorio;  

así como la perspectiva de género que involucró en cada experiencia desafíos adicionales, como 

el analizar y visualizar las relaciones de poder, la violencia de género experimentada por ellas, la 

inaccesibilidad a ofertas y servicios. En cuanto a factores positivos se destaca su papel protagónico, 

por su liderazgo como actoras políticas que rompen los estereotipos y las construcciones sociales 

históricamente representadas y consolidadas por una sociedad patriarcal. Por último, se evidencia 

que los diálogos están transversalizados por la capacidad de agencia, entendida según Giddens 
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(1984) como la capacidad de las personas para actuar de manera reflexiva - consciente y 

transformar su entorno a través de sus acciones, a nivel familiar siendo apoyo moral y económico, 

laboralmente demostrándose como ejemplo de superación y socialmente destruyendo los 

prejuicios y estigmatizaciones. Con lo anterior, se comprende que estas mujeres han transformado 

su entorno y han logrado reconstruir sus vidas en una nueva ciudad. En este sentido, la teoría de 

Giddens sobre la capacidad de agencia es útil para entender cómo la migración ha sido un proceso 

de agenciamiento, ya que les ha permitido cambiar sus realidades y han ejecutado acciones en pro 

de adaptarse y mejorar su vida y las de sus familias.  

Adiós a casa: el inicio de la diáspora  

Las mujeres que hacen parte de la presente investigación8 tenían trabajos que les permitía tener 

una vida estable en sus territorios de origen, sin embargo a partir de la situación que atravesaba el 

vecino país de Venezuela y que se agudizó en el año 2015 por el bloqueo por parte de la comunidad 

internacional y las políticas internas de gobierno que intensificaron la crisis que conllevó a altos 

niveles de inflación, inseguridad, desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como la 

devaluación de la moneda, situación que les orilló a tomar la decisión de salir de su país. La 

primera, MMV3-43 salió en el año 2017 y a partir de ahí, las demás también deciden iniciar su 

proceso migratorio, hasta el 2021 que sale la última de nuestras entrevistadas.  

Figura 1. Estados de procedencia venezolana de las participantes de la investigación 

                                                 
8 Teniendo en cuenta el proceso de codificación, en adelante las mujeres serán mencionadas a partir de un código 

asignado por principio de confidencialidad con anonimato, de la siguiente manera: Mujer Migrante Venezolana más 

el numero asignado a la participante y la edad de cada una; participante 1: MMV1-54; participante 2: MMV2-29; 

participante 3: MMV3-43; participante 4: MMV4-40 y la participante 5 con el código MMV5-32. 
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Archivo propio 

La primera que migra es MMV3-43, quien describe que la decisión la toma a partir de la situación 

económica, política y de inseguridad que se presentaba en Venezuela. La inflación, escasez de 

alimentos, medicinas, y empleabilidad y falta de oportunidades influyeron significativamente en 

su decisión de migrar. Menciona que quería un futuro mejor para sus hijos, quienes en aquel 

entonces eran adolescentes. Aunque el hecho determinante que la obliga a migrar es especialmente 

la inseguridad de ella y su familia. Como menciona:  

… mi niña, con 13 años estaba siendo, como decir, acosada, sí, por una persona que 

intentó abusar de ella y pues al ver la situación en la que se presentó, fuimos, colocamos 

el denuncio, la policía no hizo nada, uno se siente como indefenso, o sea, yo no sentía paz 

ni seguridad en mi propia casa… MMV3-43 

En concordancia, MMV1-54 también considera este tema como el factor determinante, por 

amenazas que atentaban contra su vida y los mismos elementos ya mencionados en términos 

económicos y sociales, escapando de la inestabilidad política, pero adicionalmente también hubo 

un impulso de motivo familiar, el poder reencontrase con su hijo en Bogotá Como lo relata ella: 

…tuve unas amenazas, porque yo empecé a publicar las injusticias que estaban pasando 

en mi país, yo pensaba que la justicia existía, la justicia no existe por eso dice que la 

justicia es ciega, fueron y me amenazaron de muerte que si yo seguía publicando cosas. 

Empecé a borrar todo el Facebook y por el WhatsApp. si usted sigue amenazando al 

gobierno señora …usted… no va a existir más, el muchacho me sacó la pistola y yo dije 

no puedo seguir aquí. Fueron directamente policías vestidos de civil, preguntaron por mí 
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directamente y me amenazaron, un civil en moto contesto si, y me dice usted fue la que 

publicó, contesto que sí, y me dijo le agradezco por favor, no siga publicando nada en 

contra del gobierno, cuando vi la pistola yo sentí que me iba a desmayar y esa fue una de 

las cosas que dije me voy a tener que ir… MMV1-54 

Para MMV2-29 al igual que MMV4-40 y MMV5-32 los factores determinantes como los ya 

mencionados, adicionalmente la falta de oportunidades laborales, haciendo énfasis en la situación 

económica y política, lo que las llevó a tomar la decisión de migrar de su país. En el caso de 

MMV5-32 fue determinante también el que su hija ya no tuviera acceso a la educación, el colegio 

cerró por falta de recursos. Los cinco relatos describen como estas mujeres enfrentaron dificultades 

en sus trabajos, si bien tenían trabajos estables la devaluación las llevo a trabajar el doble de horas, 

por menos salarios, aun así, con el poco dinero que ganaban las tiendas y supermercados no tenían 

víveres, tampoco tenían acceso a bienes y servicios básicos y era muy difícil garantizar la seguridad 

de ellas, y de sus familias en un contexto de escasez, violencia e inseguridad.   

Estas cinco mujeres debieron tomar decisiones para mejorar su situación, y la de sus familias, 

empezando así a ejercer su agenciamiento; inicialmente toman las medidas correspondientes para 

la salida de su país, entre información, documentación, recursos entre otros. MMV1-54 tuvo que 

esperar 15 días para poder conseguir transporte y salir de su estado, realizando un gran esfuerzo 

para reunir los recursos necesarios, decide irse en un carro particular, debido a que por falta de 

gasolina eran los únicos que hacían ese viaje dos veces por semana hasta la frontera en Cúcuta. 

Las otras cuatro mujeres viajaron en transporte público, las cuales tuvieron que hacer largas filas 

o esperar por días para comprar los boletos, tuvieron inconvenientes con los pagos por la 

devaluación de la moneda, lo cual generó que los recursos fueran limitados, solamente contando 

con el pasaje y nada más.  

En el Caso de MMV2-29, no contaba con pasaporte y MMV1-54 lo tenía vencido. Participantes 

como MMV3-43, MMV4-40 y MMV5-32 se informaron de la documentación requerida para 

ingresar a Colombia, requirieron sacar pasaportes para cruzar la frontera y que migración 

Colombia los sellara, se informaron de las leyes y requisitos para entrar de manera regular al país 

y no tener inconvenientes a pesar de la falta de recursos como lo relata MMV3-43, que contó con 

el apoyo económico de un familiar radicado en Colombia para asuntos de documentos y pasajes:    
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…antes de hacer todo esto, yo comencé mi proceso de pasaporte, el cual tampoco fue fácil 

por lo mismo la moneda, sí, o sea, la moneda… fue muy costoso obtener el pasaporte, 

aparte de demorado también, pero la persona que estaba acá en Colombia me enviaba el 

recurso económico para yo poder hacer ese trámite… fue otro complique parece mentira, 

pero yo diría que fue más complicado salir de mi propio país… MMV3-43 

Tomar la decisión de salir de Venezuela, las obligó a replantear todos sus objetivos de vida, si bien 

contaban con trabajo, vivienda y dinero (bolívares), según ellas, era imposible seguir viviendo allí, 

el no tener acceso a servicios básicos y alimentación, a pesar de tener los recursos, las obligó a 

replantear objetivos de vida y metas. Para entender la migración de estas mujeres es importante 

mencionar la relevancia de las redes, como éstas son transversales en los procesos migratorios, la 

cual explica que las personas migran por conexiones sociales o familiares en el lugar de destino, 

como fue el caso de estas cinco mujeres, estos vínculos fueron fundamentales en el proceso 

migratorio porque les facilitó información, recursos y apoyo emocional. La teoría de la capacidad 

de agencia de Giddens (1984) sustenta que, los individuos toman decisiones y actúan en 

consecuencia en situaciones de incertidumbre y cambio. En conclusión, el proceso de MMV2-29 

toma la decisión desde un contexto de duda e incertidumbre frente al cambio.   

A continuación, se presenta el segundo momento, el tránsito, proceso que tienen que atravesar las 

migrantes durante su desplazamiento a sus lugares de destino con el objetivo de establecerse allí. 

Teniendo en cuenta las motivaciones ya mencionadas por las participantes, este momento es 

determinante para estas mujeres ya que es un proceso complejo y muy difícil y requiere de mucha 

fortaleza y determinación para llegar a su destino ya que implica desafíos, vulnerabilidad, 

inseguridad en el camino y riesgos sumado a la falta de recursos y las barreras que implica salir de 

un país en crisis como Venezuela con todas las limitantes que ya se mencionaron.  

En ruta: el desplazamiento entre fronteras  

En cuanto al tránsito, MMV1-54 y su hija tuvieron un viaje de ocho (8) horas de Trujillo a Cúcuta, 

en el camino y tal como lo relatan tuvieron un desplazamiento difícil y lleno de incertidumbre:  

…los paracos estaban en ciertos puntos preguntaban para donde van, no aceptan que uno 

lleve celulares de alta gama…ellos revisan abren los bolsos, y ven que es pura ropa vieja. 

Nosotras veníamos con un bolsito las dos … decidí irme con un particular donde dicen los 
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caminos verdes que es la finca de un paraco, lo único que dicen es no miren la cara a 

nadie… MMV1-54 

Fotografía 4. Iniciando la travesía 

 

Archivo propio 

Para MMV2-29, si bien tuvo inconvenientes para salir del Estado, la preocupación en todo su 

tránsito fueron los controles de seguridad, los que tuvo que pasar, debido a que llevaba a su hija 

menor sin ningún tipo de documentación y permiso al igual que ella, sin embargo, todo salió bien 

y pudo pasar la frontera. Relata que duró todo el día en el viaje y llegó a las siete de la noche a 

Cúcuta, ella contaba con familia en esta ciudad, quienes le brindaron apoyo. Tanto para MMV1-

54 y MMV2-29 tuvieron dificultades en cuanto recursos, pero recibieron ayuda de diferentes 

personas durante su viaje, demostrando así la importancia de las redes de apoyo en los procesos 

migratorios, que permiten que la movilidad humana sea mucho más llevadera y permitan superar 

las dificultades. Además, la determinación y perseverancia de estas dos entrevistadas les permitió 

superar los obstáculos y llegar a su destino en busca de una vida mejor. Una vez en Cúcuta, 

MMV1-54 compró de manera inmediata los pasajes de ella y su hija, para Bogotá. MMV2-29, fue 

acogida por unos familiares que vivían allí, sin embargo, su destino programado era Villavicencio 

para reencontrarse con el padre de su hijo. 

En el caso de MMV3-43, tuvo inconvenientes para salir de su territorio, se tomó diez días desde 

que salió de Valencia hasta llegar a san Antonio y a pesar de llevar el pasaporte duro otros cuatro 
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días para sellarlo, después el recorrido hacia Cúcuta donde debía esperar para que la persona que 

le estaba brindando los recursos le enviara para comprar el pasaje hacia la ciudad de Bogotá. 

MMV3-43 pasó la primera noche en un hotel, al otro día no tenía dinero para pagar el hospedaje, 

tuvo que salir y como ella lo refiere, dormir tres (3) días más por fuera mientras llegaban los 

recursos: 

… ahí me tocaba esperar a que la persona que me estaba ayudando pudiera enviar unos 

pesos y además toco conseguir otra persona con documento colombiano, porque pues por 

ser venezolana a mí no me podían, yo no podía retirar ni enviar nada, entonces en ese 

proceso me tocó estar como 3 días ahí en la entrada, no pagando pieza, en la entrada 

habíamos muchos, muchos que como unas 20 o 15 personas que dormíamos ahí cada uno 

encima de sus bolsos, de su maleta y esperando a mí me tocaba, era esperar que me 

dijeran, mira, ya te puedo mandar la plata porque eran 90.000 pesos en aquel entonces 

que valía el pasaje para Bogotá y la persona que me está ayudando pues no los tenía y a 

mí me tocaba ser paciente y esperar ahí en este proceso me robaron el celular, o sea me 

quede sin comunicación y llegó un momento en que yo dije me voy, me devuelvo para 

Venezuela, me queda más fácil cruzar el puente otra vez que darme semejante viaje otra 

vez hasta Bogotá porque ya me habían dicho que más o menos se demoraba de 14 a 15 

horas, entonces uno ya como que yo estaba que tiraba la toalla por la situación …. 

Finalmente, después de varios días llegó a Bogotá, gracias a la persona que le brindó los recursos 

para el pasaje y otras necesidades, lo que evidencia la importancia de las redes de apoyo en los 

procesos migratorios, a pesar de que enfrentó situaciones de vulnerabilidad y fragilidad, durante 

las cuales tuvo que usar su agenciamiento a pesar de los obstáculos en su experiencia migratoria, 

le tocó enfrentar situaciones de cambio y transición. 

En las experiencias de MMV4-40 y  MMV5-32, ellas viajaron con sus hijos menores de edad, en 

transporte público, al igual que las otras participantes tuvieron obstáculos para salir de sus estados 

y comprar los pasajes, adicionalmente para MMV4-40  el tener dinero en el banco no garantizaba 

el acceso a él,  razón por lo que fue más difícil comprar los pasajes, lo que le significó solo la 

compra de dos pasajes para cuatro personas que venían, como lo refiere ella fue el viaje más largo 

de su vida, con 36 horas en total de recorrido. 
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Ambas tienen algo en común durante su tránsito, refieren que personas que trabajan pasando gente 

por las fronteras las ayudaron en el trayecto, tuvieron que pagar estos servicios debido a que se 

sentían vulnerables e inseguras, ya que viajaban con hijos menores de edad, esta persona se aseguró 

que MMV4-40, llegara a salvo hasta el terminal de Cúcuta y comprara sus pasajes directo hasta 

Bogotá.  

En el caso MMV5-32, su tránsito evidencia de manera directa el tráfico de personas, ella tuvo que 

recurrir a estas personas para pasar la frontera sin problemas, si bien para el migrante esto significa 

que no van a tener problemas en el camino y van a estar protegidos, es evidente que el tráfico de 

personas es una problemática y puede tener consecuencias para los migrantes sobre todo por la 

vulnerabilidad que representan.  

De acuerdo con la OIM (2021), es decir, la Organización Internacional para las Migraciones, esta 

problemática es una forma de explotación, lo cual implica la captación, el transporte, recepción y 

ocultamiento de personas, con fines económicos. Los migrantes están en incertidumbre ante 

cualquier eventualidad por el camino, por lo cual es importante que los Estados, las organizaciones 

internacionales brinden información, educación, protección y apoyo a los migrantes para que 

eviten intermediarios para cruzar las fronteras, priorizando desde la consolidación de las políticas 

públicas para migrantes rutas seguras y legales, como parte de la protección a sus derechos 

humanos. Como lo describe en su relato evidencia el peligro de esta práctica:  

…  tuvimos que pagar 120 dólares porque yo venía con mi hija, pero yo traía mi pasaporte 

y mi hija no…tuvimos que pagarle a alguien que nos cruzara, o sea que nos trajera desde 

Valencia a San Cristóbal porque cruzamos por Cúcuta que nos cruzará la trocha lo más 

seguras posibles y a su vez me ayudara a mí a sellar mi pasaporte sin correr el riesgo de 

que en migración me retuvieran la niña …En cuanto a dificultades en el camino, bueno de 

Valencia al cruce como tal hacia Cúcuta digamos que estuvo tranquilo y como habíamos 

pagado a alguien que se dedicaba a hacer eso con los venezolanos, digamos que él ya 

tenía, como todo bajo control, por decirlo de alguna forma y aunque nos tocó cruzar por 

trocha y veíamos infinidades de personas armadas que te escaneaban literal con la mirada 

viendo que llevabas… 

Después de eso veníamos en un bus al que la policía venía persiguiendo. Desconozco el 

motivo. Salimos en un bus desde el terminal de Cúcuta hasta acá hasta Bogotá, no sé por 
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qué, en cierta parte del camino, el señor se paró y subió otra cantidad de gentes al bus, 

aun cuando ya no había asientos disponibles y luego nos comenzó como a seguir la policía 

y el señor aceleró muchísimo. Terminó metiendo el bus como en un terreno baldío, 

apagando todo…cuando dejamos de escuchar la policía, el señor prendió el autobús, 

retrocedió, salió del terreno baldío y agarró la autopista, como diríamos en Venezuela, 

como alma que lleva el diablo… el señor fue incapaz de pararse para que no utilizara el 

baño. No desayunamos, no almorzamos, o sea, no hicimos…las necesidades básicas 

MMV5-32 

Como lo describe en su relato en su tránsito hacia Colombia, tuvo que pagar a personas que se 

encargan de pasar la frontera a migrantes venezolanos, se encontraron con situaciones difíciles en 

la frontera y no encontró ni organizaciones internacionales o de migración que pudieran ayudarles, 

lo cual las dejaba expuestas y vulnerables al pasar por la trocha con su pequeña hija, este relato 

muestra como los migrantes enfrentan peligros en la frontera, y son tratados como mercancía  

durante el viaje, evidenciando  como el miedo se mezcla con la esperanza de llegar a Colombia, 

buscando mejorar sus condiciones de vida.  En concordancia, MMV4-40 menciona:   

…En el recorrido hacia Colombia, si identifique situaciones muy difíciles y adversas de 

personas que venían hacia acá, situaciones muy complicadas. Ahí en la frontera yo sí veía, 

o sea, y veía sentimientos, gente llorando, gente despidiéndose desde la salida de 

Venezuela y la frontera de Colombia. Uy caminaba gente, yo no me imaginé jamás que 

fuera a ver tanta gente como caminaba, como si hubiera en algún lugar un concierto, sabes 

cuando la gente está caminando y camina y camina este realmente las emociones como tal 

o las situaciones de sentimientos vinieron, fue ya después a los días son imágenes muy 

tristes. …Cuando yo pise la frontera…, las palabras que dije, vine a triunfar, o sea, vine a 

hacer cosas grandes y bueno, vamos como dicen ahorita, sin miedo al éxito…. MMV4-40.   

La movilización de estas mujeres les permitió llegar a su lugar de destino, si bien pasaron por 

dificultades, lograron su fin, cabe mencionar que en este proceso se involucraron actores, recursos 

y se tomaron más decisiones, un camino complejo y con bastantes aristas que nuestras participantes 

lograron sortear. 
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Un nuevo comienzo: “sin miedo al éxito” 

MMV1-54, MMV3-43, MMV4-40 y MMV5-32, llegan directamente a Bogotá como destino final, 

exactamente al Terminal del Salitre, a excepción de MMV2-29, que se establece unos meses en 

Cúcuta, y luego en Villavicencio y posteriormente llegan a Bogotá. Todas narran la impresión que 

les causó llegar a una ciudad tan grande, con acceso a transporte, centros comerciales y tiendas en 

cada esquina, como lo relata MMV1-54:  

…nos sentimos como unas hormiguitas chiquitas, porque esta ciudad es muy grande, yo 

sentí que aquí íbamos hacer algo, porque aquí hay todo hay fluidez económica, transporte, 

para cocinar alimentos y comida en todos lados, todo a la vista… 

Figura 2. Localidades de residencia de las participantes en la ciudad de Bogotá 

 

Archivo propio 

Ella llegó a la ciudad y se instaló con su hija, se alojó en una habitación por un contacto que conoce 

en redes sociales, luego de 15 días se muda a un apartamento, donde lo acondicionó con estufa y 

algunas cosas básicas de acuerdo con sus recursos. Su primera fuente de ingresos lo obtuvo a partir 

de que su hija consigue un trabajo en un taller de confección, luego ella se vinculó a la misma 

labor, pasaron por trabajos de manera informal, restaurantes y otros oficios hasta que consiguió un 

trabajo un poco más estable, junto a su hija dieron un depósito para comprar una máquina de coser, 

con la cual su hija repara ropa; con el tiempo quieren emprender con un taller propio de costura, 

https://doi.org/10.31381/mpp.v2i2.6074
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/mpp/


 

 

 
Como citar: Bueno, A. M., Trujillo Piña, L. C., & Rivera Caro, R. (2023). Tránsitos migratorios de mujeres venezolanas 

residentes en Bogotá. Mujer y Políticas Públicas, 2(2), 203-232. https://doi.org/10.31381/mpp.v2i2.6074  

ISSN 2955-8751 
Vol. 2 Núm. 2. Julio-diciembre 2023 

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/mpp/   
226 

solo les hace falta la fileteadora para continuar con el negocio, aunque el trabajo es por días y no 

es formal, y a pesar de la xenofobia siente que les va mejor que en Venezuela, además comenta 

que, puede enviar remesas a su familia.  

En cuanto a MMV3-43, se instaló donde su familiar y manifestó que pudo transformar su vida y 

la de su familia influenciada por su capacidad de agencia. A pesar de la discriminación y exclusión 

que tuvo que enfrentar en la ciudad. Logra establecer redes de apoyo en su comunidad lo cual 

demuestra su capacidad de movilizar recursos y relaciones sociales.  

… tuve que empezar a tomar decisiones para poder conseguir un sustento económico y 

asumir el costo de vida, y las necesidades que teníamos ahora …lo primero que conseguí 

fue un trabajo informal, fue como recicladora y ahí estuve como cerca de cuatro o 6 

meses…Luego tuve oportunidades de trabajar con empresas con un turno fijo o estable… 

A nivel profesional, yo soy enfermera geriátrica…cuando yo recién llegué, las primeras 

puertas que se me abrieron a nivel profesional desde mi área de la enfermería y me fue 

muy bien, se me abrieron muchas puertas, muchas cartas de recomendaciones y fueron 

como muchos beneficios que me permitieron laboralmente expandirme y de alguna manera 

seguirme capacitando en mi especialidad de enfermería fue uno de las de los cambios más 

positivos… pude montar mi taller de costura…Una vez que estoy radicada en esta ciudad 

y un poco estable económicamente, mandar por mis hijos a Venezuela, fue una alegría muy 

grande poder lograrlo… MMV3-43 

En el caso de MMV4-40 y MMV5-32 llegaron donde estaban sus esposos que inicialmente ya 

habían migrado a la ciudad en busca de oportunidades, para enviar remesas a su familia y 

posteriormente ellas se instalaron en la ciudad. MMV4-40 manifiesta que debido a la cantidad de 

personas que se encontraban residiendo junto a su pareja, la señora dueña del lugar no los aceptó, 

lo que los obligó a salir de allí, y no tener un sitio donde quedarse, la incertidumbre se apoderó de 

ellos como lo comenta:    

… caminamos horas y horas, o sea, por todo Kennedy, buscamos hasta los bomberos a ver 

si nos daban alojo, si podíamos dormir allí ahí sí, o sea, ahí sí hubo incertidumbre, porque, 

claro, ya estábamos juntos, pero imagínate en una noche tan fría ya era Navidad, era 

diciembre hasta preguntamos en iglesias, a ver si nos podían dar resguardo …la primera 

noche, verdad, esa incertidumbre que no teníamos donde dormir, pues mi esposo tenía 
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como que la platica que había trabajado esa semana y pues pagamos un hospedaje, 

pagamos en un lugar por Corabastos. Entonces ahí mismo, al día siguiente conseguimos 

otro hospedaje, ese fue más bajito, ese costó 60 y así duramos varios días, o sea, pagando 

de 60, bajamos a 55 hasta que conseguimos uno que pagamos, llegamos a pagar 30. Y así 

nos quedamos por unos cuantos meses pagando un arriendo, o sea, pagando en paga 

diario, viviendo en paga diario… MMV4-40 

En medio de encontrar un lugar decente para vivir ella y sus hijos, realizó el proceso del permiso 

especial para permanecer en el país de manera regular, logra recibir apoyo de una familia migrante 

lo que configura redes vinculares de apoyo y solidaridad entre migrantes, identificado como un 

factor determinante en el proceso de permanencia.   

En la experiencia de MMV5-32, logró establecerse en la localidad de Kennedy y obtener un 

trabajo, Sin embargo, tuvo que enfrentar varios obstáculos: 

…cuando yo comencé a trabajar, yo trabajaba en obra, yo trabajaba en una carpintería y 

me tocaba cargar muebles, descargar muebles, estar en obra, o sea, era muy duro y 

recuerdo que la primera vez que me tocó ir a obra iba de Bosa a Mosquera y cuando 

regresaba salía de Mosquera a las 17:00 H de la tarde. Te podrás imaginar a qué hora 

llegaba a Bosa… y ahí me tocó hacer literal trabajo de hombres y no lo digo en el mal 

sentido de la palabra, sino que aunque queramos mucha igualdad femenina, hay acciones 

o hay labores que implican mucha fuerza más de la fuerza que una mujer posiblemente 

pueda tener por su estructura física y nunca lo había hecho y eso me pegó muy duro porque 

me tocaba cargar lonas de arena, cargar sacos de cemento para entrar a obra… Ahí 

comencé como asistente de taller, me dieron la oportunidad de crecer, ahí comencé como 

asistente de taller, luego fui encargada de taller, luego fue asistente de ventas y terminé 

siendo asistente de gerencia en el área de manejo de clientes, cotizaciones y proyectos. 

Entonces, ya como tal, no estaba en obras, sino que manejaba cotizaciones, hacía 

seguimiento, pedía presupuestos y demás. Actualmente estoy vinculada a un trabajo 

formal… MMV5-32 

Si bien tuvo que enfrentar desafíos también logro decidir y actuar demostrando su capacidad de 

agencia, construyendo un ámbito comunitario y laboral fortalecido  a través de la integración con 

la comunidad de Kennedy, y la participación en varias organizaciones mencionadas en el relato, 
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que le han brindado apoyo emocional, capacitación, información y recursos que le permitieron 

movilizar, reflexionar, y transformar su entorno y el de los demás migrantes con los que trabaja, 

informando, orientando y referenciando a diferentes instituciones que necesiten las personas que 

atiende.  

La migración de MMV4-40 y MMV5-32 les implicó descubrirse como mujeres, poniéndose a 

prueba ante situaciones desconocidas y desafiantes. MMV4-40 menciona que nunca había pasado 

por un proceso de capacitación como emprendedora y en el cual desarrolla otro tipo de habilidades 

que no creía que poseía lo que la hace reflexiva frente a su formación y mejorar sus habilidades. 

Tener que movilizarse para obtener recursos como vender cosas en el transporte público de la 

ciudad, trabajar como enfermera y otros trabajos hasta lograr emprender con un negocio de comida 

y poder así, conseguir el financiamiento, escribir un libro y con planes a futuro que la llevo a 

transformar su situación y lograr establecerse en Bogotá.   

Estas mujeres tienen familiares en diferentes países, en el relato de MMV4-40 deja a su madre y 

hermano en España, y nos sirve de ejemplo para evidenciar como todas ellas logran reconfigurar 

un tipo de familia transnacional, que tiene que ver con la migración de miembros del núcleo 

familiar a diferentes países, lo que implica que la familia se divida geográficamente y que a partir 

de la tecnología puedan comunicarse.  

Desde la perspectiva de género, los relatos de MMV4-40 y MMV5-32 mencionan que su género 

influyó en su proceso migratorio, se sintieron muy vulnerables a pesar de que ya se habían 

informado sobre los requisitos y tenían conocimiento de lo que se podía presentar en el camino, 

por lo cual recurrieron a los servicios de personas que las cruzaran por la frontera y sentirse a salvo. 

Sin embargo, mencionan que como mujeres han tenido que asumir responsabilidades y hacer más 

cosas que las que hacía en su país de origen, todas las participantes coinciden en ello, han tenido 

que buscar recursos por su cuenta ya que la manutención y los costos de vida son más altos, hacen 

énfasis en que la vivienda y los servicios de esta eran cubiertos por subsidios estatales.  

 En el caso MMV4-40 logra consolidarse como escritora y está en busca de apoyo para lanzar su 

libro. MMV5-32   logro posicionarse como lideresa comunitaria, realiza trabajo voluntario con la 

comunidad y pertenece a varias organizaciones, forma parte de redes de mujeres en el territorio, 

su trabajo consiste en identificar problemáticas de la comunidad del sector, además es aliada de la 

corporación opción legal  donde realiza el proceso de inscripción al RUMV de migrantes,  da 
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asesoría y apoyo a la población migrante retornado, de acogida refugiada con estatus irregular y 

ofrece información a la población migrante en temas de salud, educación entre otros. Su rol de 

cuidadora cambió a ser el sostén económico y su esposo tuvo que encargarse de las cosas del hogar. 

Desde su discurso, muestra como las mujeres migrantes pueden ser agentes de cambio y ser líderes 

en sus comunidades de acogida, y como desde sus propias experiencias pueden aportar a procesos 

migratorios de otros migrantes, ya que desde lo experimentado pueden contribuir a la formulación 

de políticas públicas y programas más acordes e inclusivos y trabajar así, para garantizar sus 

derechos para esta población en las etapas del proceso migratorio. 

 

CONCLUSIONES 

La investigación destacó la complejidad de las experiencias de migración de diferentes mujeres, 

haciendo referencia a aspectos emocionales, culturales, sociales, entre otros. Además, reconoció 

la diversidad de las situaciones que vivieron estas mujeres durante las etapas de salida, tránsito y 

permanencia en el proceso migratorio, destacando en este proceso la capacidad de agencia, la cual 

se refiere a los diferentes recursos con los que cuentan las mujeres para actuar por su vida, para 

definir y obtener los objetivos, metas y propósitos, de tal forma como una capacidad para elegir y 

tomar decisiones. Además, en la investigación se abordaron diferentes desafíos específicos que las 

mujeres enfrentaron durante la fase de tránsito en el proceso migratorio (sin restarle importancia a 

los desafíos presentados en las otras fases) como lo fue la exposición de riesgos y la vulnerabilidad 

ante situaciones específicas, adicionalmente, teniendo en consideración las labores de cuidado 

distribuidas desigualmente, estos riesgos aumentan para aquellas mujeres que viajaban con niños, 

niñas y adolescentes.  

La investigación realizada se interrogó por el significado de agencia desde la perspectiva de 

género, con lo cual se identificaron falencias y vacíos en las políticas públicas migratorias, por lo 

que es menester exigir que incluyan en su diseño y ejecución a la población migrante desde una 

noción heterogénea, en tanto están condicionados por aspectos: culturales, sociales y económicos; 

así mismo que se visualice este proceso como una opción de crecimiento para el país, y que además 

le apueste a la justicia social, desde la exploración de habilidades y la potenciación de las mismas, 

teniendo como eje, el reconocimiento de la pluralidad como oportunidad y como una respuesta 

para el reconocimiento de las necesidades y habilidades de las mujeres migrantes. 
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Las narrativas incluidas en el presente documento contienen un elemento humano y realista en la 

investigación, dado que las narrativas proporcionan detalle, autenticidad, pero a la vez dejan en 

evidencia las complejidades individuales; brindando una comprensión respecto a los sentimientos, 

emociones, motivaciones y/o expectativas en el proceso migratorio. Esto convoca a replantearse 

la concepción de este fenómeno en el país y contribuir así a una mayor empatía y conciencia social.  

  Los procesos migratorios tomados por la investigación: salida, tránsito y permanencia de cinco 

mujeres migrantes residentes en la ciudad de Bogotá, tuvieron experiencias diversas, dinámicas y 

complejas. En cuanto a la salida fue muy difícil tomar la decisión de desarraigo emocional, 

habitacional y cultural de su país, sin embargo, la situación política, económica, y social fueron 

las causas principales de la toma de decisión sumado a factores familiares e individuales. Respecto 

al tránsito se enfrentaron a situaciones muy difíciles, de incertidumbre, riesgos desde el pago de 

personas para cruzar la frontera de manera irregular sintiéndose expuestas, inseguras y vulneradas 

sobre todo quienes viajaban con niños. En lo referente a la permanencia, tuvieron que enfrentar 

situaciones de cambio, transición, reorganización, resiliencia, experimentando así transiciones 

vitales cambios significativos que exigieron reorganizar sus vidas, aprendiendo a vivir en un 

entorno cultural, económico y social diferente; proceso en el que reconocieron más la capacidad 

de agencia,  adquirieron nuevos roles sociales, exploraron nuevas posibilidades de trabajo y de 

vida que les permitieron adaptarse a la realidad en una nueva ciudad como Bogotá.  

Es evidente que la migración ha sido un tránsito aprendiendo a vivir en un entorno cultural, 

económico y social diferente que va a hacer parte fundamental de sus historias de vida. La agencia 

que desarrollaron estas mujeres les permitió transformar sus vidas y las de sus familias, tomando 

decisiones y actuando en consecuencia, en primer lugar, tuvieron que priorizar su bienestar físico 

y emocional y el de sus familias, dejando atrás su arraigo, sus raíces, su historia, sus pertenencias, 

su patria y su vida. Se valieron de su fortaleza, los pocos recursos que tenían y la determinación 

que las obligaba establecerse, adaptarse a la nueva ciudad, cultura, y personas con situaciones 

como discriminación, xenofobia, exclusión. Sin embargo, la capacidad de agencia les permito 

ejecutar acciones en pro de adaptarse y transformar su vida logrando establecer redes de apoyo, 

movilizar recursos para mejorar su situación y la de sus familias. 
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Se puede analizar a partir de la descripción de procesos migratorios de estas mujeres, los elementos 

que según el autor retomado para agencia, influyen: en primer lugar la reflexividad, en tanto 

contemplaron la situación y con ello tomaron decisiones informadas en este sentido, en este caso, 

la decisión de migrar a Colombia una vez evalúan la situación social,  económica, política y 

deciden  con el fin de buscar oportunidades y un mejor futuro para ellas y la de sus familias, pero 

la mayoría orientándose  sobre los requisitos para estar regularmente en Colombia. El segundo 

elemento es la movilización, la cual se identifica en el momento de enfrentar los desafíos ya 

mencionados en cada relato como el difícil acceso al transporte, la salida del país, su recorrido y 

llegada a Cúcuta hasta llegar a Bogotá y la adaptación al nuevo entorno en la ciudad.  Y, por 

último, la capacidad de transformar su vida, cuando estas mujeres se establecen en la ciudad, 

además de tomar decisiones, conseguir fuentes de trabajo resuelven la necesidad de encontrar 

bienestar y calidad de vida. 

Los procesos migratorios de estas cinco mujeres tuvieron similitudes y diferencias, que 

permitieron crear a partir de los relatos, experiencias únicas y que dan ejemplo de la agencia que 

desarrollaron, en periodos evidenciados en esta investigación como transiciones vitales en el caso 

de la migración, que requiere que desarrollen   competencias y habilidades para gestionar un 

cambio, y en efecto hacer un uso eficaz de los recursos, así como disponer y potencializar la 

capacidad de agencia, destaca también la capacidad de adaptación y de transformación de las 

mujeres ante las dificultades en todas las etapas del proceso migratorio (salida, tránsito y 

permanencia). Enfatizando en la resiliencia de ellas y en la capacidad de agencia, dado que en estas 

etapas tomaron decisiones que influyeron en su vida personal y familiar. 
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