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RESUMEN 
 
En un contexto de inestabilidad e incertidumbre impuesto por la pandemia del Covid-19 (años 2020 y 2021) los 
venezolanos radicados recientemente en la Argentina esgrimen diferentes estrategias para mantener la 
continuidad del proceso migratorio como parte de una migración forzada a causa de la crisis humanitaria por la 
que atraviesa su país. El objetivo del trabajo es analizar el proceso de readaptación de los migrantes venezolanos 
en el espacio transnacional tras los efectos provocados por la pandemia. Para ello se hizo hincapié en las 
estrategias y expectativas a futuro para afrontar la nueva situación caracterizada por el aumento del desempleo, 
la pobreza, la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Las experiencias y expectativas a futuro completan 
el cuadro de reconfiguraciones que las nuevas prácticas de la movilidad ejercen, tanto sobre las relaciones entre 
las personas y las familias como con los lugares de pertenencia, las comunidades y la naturaleza de los vínculos. 
Se aplicaron técnicas cuali–cuantitativas para el análisis de datos recabados de encuestas semiestructuradas e 
información extraída de fuentes secundarias. La mayoría de los entrevistados reportan estrategias de 
supervivencia y de aquellas que aseguren el éxito futuro en nuevos ambientes.  
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RECENT MIGRATION OF VENEZUELAN IN ARGENTINA BETWEEN READAPTATION AND 
UNCERTAINTY 

 

ABSTRACT 
 
In a context of instability and uncertainty imposed by the Covid-19 pandemic (years 2020 and 2021), Venezuelans 
recently settled in Argentina use different strategies to maintain the continuity of the migration process, as part 
of a forced migration due to the humanitarian crisis that their country is going through. The objective of the work 
is to analyze the readjustment process of Venezuelan migrants in the transnational space after the effects caused 
by the pandemic. To this end, emphasis will be placed on future strategies and expectations to face the new 
situation characterized by increased unemployment, poverty, job insecurity and lack of opportunities. The 
experiences and expectations for the future complete the picture of reconfigurations that the new mobility 
practices exert, on the relationships between people and families, as well as with the places of belonging, the 
communities, and the nature of the links. Quali-quantitative techniques were applied for the analysis of data 
collected from semi-structured surveys and information extracted from secondary sources. Most of the 
interviewees report survival strategies and those that ensure future success in new environments. 
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Introducción  
 
Los debates sobre el significado de la movilidad en el contexto de las ciencias sociales contemporáneas 
han llevado al planteo de un nuevo paradigma. Sus creadores y defensores sugieren que el mundo 
entró en una nueva época global que requiere atención sobre el modo en el cual la movilidad humana 
participa en la construcción de las sociedades contemporáneas. El objetivo central del paradigma de 
la movilidad es establecer un nuevo marco teórico holístico para comprender “un mundo en 
movimiento” (Urry, 2007:1). Los investigadores mantienen este cambio paradigmático reelaborando 
el modo en el cual se entiende el mundo y proponen que la mejor manera de comprenderlo es 
construyendo un campo de estudio multidisciplinar que trascienda los límites “fijos” de las disciplinas 
(Sheller 2014 en Marcu, 2020:4).  
 
En este marco, tanto los aportes de la Geografía de las Movilidades como los de la Geografía de la 
Percepción abren caminos a la reinterpretación de categorías conceptuales para analizar las 
transformaciones del modo en que las personas experimentan y viven el espacio derivadas de los 
procesos de movilidad (Sánchez Calderón, 2017). También ayudan a teorizar sobre la experiencia 
individual del espacio reconociendo que parte de nuestra identidad como personas viene dada por la 
relación desarrollada en diferentes entornos. Sánchez-Ayala & Arango-López (2016) afirman que “las 
dinámicas más significativas en movilidad humana son los procesos de (re)significación socioespacial 
que se producen entre los individuos y su entorno”.   
 
Los mismos autores entienden que la movilidad humana es un proceso que involucra constantes 
transformaciones sociales y espaciales, de allí que abordar la temática desde una perspectiva 
geográfica permitirá comprender que las personas se apropian del espacio y al hacerlo construyen 
territorialidad que está íntimamente vinculada con su identidad. En tal sentido, la movilidad humana 
no solo se refleja en un movimiento de habitantes, bienes u objetos tangibles y simbólicos, sino que 
involucra la generación de transformaciones, individuales y/o colectivas, en esa construcción, a través 
de los constantes procesos de desterritorialización–reterritorialización de sus estrategias. 
 
Viruela y Marcus (2015) definen a las estrategias como el conjunto de decisiones, acciones y actividades 
que adopta un sujeto (individuo o grupo) para conseguir un objetivo, con grandes posibilidades de 
alcanzar buenos resultados. El concepto presupone una elección entre varias alternativas: si una 
determinada estrategia no tiene éxito se abandona y es sustituida por otra. En el estudio de las 
migraciones el término comienza a utilizarse en la década de 1990 en relación con las investigaciones 
y reflexiones sobre transnacionalismo y redes sociales. Según estas teorías los migrantes, en el marco 
de sus posibilidades y las limitaciones que imponen la economía, la política o la sociedad receptora, 
movilizan diversos recursos para mejorar su situación, de allí que sus acciones o estrategias 
constituyen un elemento a considerar en el análisis del proceso migratorio.  
 
Los rápidos cambios nos llevan a plantear, de acuerdo con Liliana Rivero  

“el reposicionamiento conceptual frente a los eventos de la vida cotidiana de los migrantes cuyas 
experiencias de vida, en sus miserias y en sus riquezas, son un laboratorio inagotable para la reflexión 
académica”. (en Hiernaux & Zárate, 2008:23). 

 
En el marco de estas consideraciones citamos a Glick Schiler (2008) quién introduce la teoría de la 
localidad para comprender el fenómeno de la migración transnacional. Su enfoque implica entender a 
la localidad no como una cuestión de inmovilidad sino de posicionamiento relativo. Esto permite 
analizar cómo cada localidad y las personas que viven en ella, sean o no inmigrantes, influyen en las 
alteraciones contemporáneas de la economía capitalista y, a la vez, se hallan influidas por ésta. Este 
enfoque incorpora conceptos de reposicionamiento escalar desarrollados por los geógrafos del 
neoliberalismo abandonando un esquema simple de relaciones geográficas para contextualizar la 
complejidad de las interconexiones directas, aunque parciales, que actualmente mantienen las 
localidades a través de las fronteras y con redes e instituciones que se extienden por todo el mundo.  
 
A la luz de los nuevos enfoques el transnacionalismo es un estado particular de la relación sociedad-
espacio-cultura (Hiernaux, 2008) “que rompe con el modelo tradicional de residencia nacional única y 
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de inserción cultural limitada; hoy el mundo real de los inmigrantes atraviesa territorios invisibles” 
(Sassone, 2020:91) en los que coexisten pluralidad de tiempos sociales, múltiples y contradictorios.  
 
En el presente trabajo se sostiene la idea de que se puede (re)conceptualizar a la movilidad como una 
interpretación de las experiencias acumuladas por los ciudadanos móviles en tiempo y espacio, 
explotando nuevos desarrollos en el análisis cualitativo que permitan comprender y responder a las 
nuevas tipologías y características de las movilidades humanas en diferentes contextos. A través del 
caso de estudio de los venezolanos radicados en la República Argentina se intenta indagar, desde sus 
estrategias y experiencias de movilidad, en algunas dimensiones y tendencias que den cuenta de las 
transformaciones en el actual escenario de crisis impuesta por la pandemia del COVID–19 y que 
impactan directamente en las nuevas formas, modalidades y prácticas del transnacionalismo.   
 
 

Materiales y Métodos 
 
Para llevar a cabo la investigación se aplicaron técnicas de análisis cualitativo para la comprensión e 
interpretación de los significados intersubjetivos de la acción social desplegados en el estudio de caso. 
Ello demandó la combinación de técnicas de investigación documental con trabajo de campo 
articulando, en un análisis relacional, las distintas dimensiones. También se cuantificaron algunos 
datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias para lograr la mejor interpretación del fenómeno 
estudiado. Los resultados que aquí se exponen forman parte de un proceso de investigación iniciado 
en el año 2019, cuando en la Argentina se produce el récord de ingresos de venezolanos en el marco 
de la migración forzada que los mismos emprendieron como consecuencia de la crisis política y 
humanitaria en Venezuela.  
 
Según datos oficiales, el flujo migratorio de venezolanos hacia la República Argentina creció en 1.600 
% en los últimos cinco años (Di Natale, 2018) y, en el año 2019, se ubica en el primer puesto de ingreso 
de inmigrantes extranjeros seguidos por paraguayos, bolivianos, colombianos y peruanos, entre las 
cinco procedencias de mayor cuantía.  
 
Se aplicaron 49 encuestas semiestructuradas en el mes de agosto de 2019. El objetivo fue comprender 
los fenómenos sociales desde la perspectiva de los sujetos considerando los términos con que sus 
protagonistas caracterizan las acciones y estrategias impulsadas en los procesos de conformación del 
nuevo espacio. La sorpresiva irrupción del COVID-19 cambió sustancialmente las condiciones de 
contexto inicial, motivo por el cual, en esta etapa, se hace hincapié en la resignificación en torno a las 
prácticas y estrategias que este grupo migrante despliega para la continuidad de un proceso que, 
dadas las condiciones de restricción a las movilidades, está marcado por la incertidumbre y la 
inestabilidad. Para esta etapa se diseñó un nuevo cuestionario (junio 2020) al que respondieron 22 
personas al momento de este análisis. La información proporcionada por los testimonios fue 
complementada con información periódica (periodística y procedente de organismos públicos y 
organizaciones internacionales) para contextualizar, no solo las estrategias adoptadas por los 
inmigrantes frente a la grave situación provocada por el virus, sino las acciones llevadas a cabo por los 
Estados para evitar la propagación de la pandemia y las evidentes consecuencias en la vida cotidiana 
con fuerte impacto en los aspectos económicos y sociales como son el empleo y el acceso a la vivienda 
y en los servicios básicos esenciales. 
 
Las condiciones que se advierten en el escenario anteriormente descripto se acentúan en la actualidad 
por la fuerte crisis económica que particularmente afecta a la República Argentina, con altos índices 
de inflación, intolerancia e inseguridad, impactando directamente en nuevas formas de 
readaptaciones y supervivencia de los migrantes venezolanos. Para analizar esta breve etapa en el 
proceso migratorio objeto de análisis se recurrió a información extraída de fuentes secundarias. 
 
 

Resultados 
 
Migración reciente de venezolanos en la Argentina. Una migración impactada por el COVID-19 y las 
crisis económicas recurrentes. A partir del año 2015, cientos de miles de venezolanos/as comenzaron 
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a abandonar la República Bolivariana de Venezuela para dirigirse a otros países, principalmente 
latinoamericanos. Estos desplazamientos, masivos y de vertiginoso crecimiento, en unos pocos años 
concitaron la atención internacional y generaron preocupación regional.  
 
Según Pacecca y Liguori (2019:40-41), un breve recorrido por las estadísticas que brindan diferentes 
organismos públicos de la administración argentina y de diversos organismos internacionales como la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) entre otros, muestran que: 

a) entre 2010 y 2015 se produjo un considerable flujo turístico o temporario desde Venezuela hacia la 
Argentina sostenido por el acceso a un dólar barato que facilitaba los desplazamientos;  

b) hacia 2015 por una multiplicidad de causas, entre ellas la escalada inflacionaria, las dificultades para 
comprar alimentos y medicamentos y la crisis política en Venezuela, el saldo migratorio comenzó a ser 
positivo evidenciando un patrón que tiende hacia una permanencia más prolongada;  

c) a partir de 2016 se incrementaron fuertemente los trámites de radicación iniciados por venezolanos 
en consistencia con los valores de los saldos migratorios anuales. Se registraron importantes 
aumentos en las radicaciones definitivas y temporarias desde 2016 hasta 2018 (Fig.1);  

d) durante 2017-2018 se incrementaron de manera muy significativa las solicitudes de asilo 
interpuestas por personas de nacionalidad venezolana al punto de convertirse en el mayor grupo de 
solicitantes en 2018. Dentro de este grupo, 30 % de las solicitudes corresponden a menores de 18 años 
que arribaron a nuestro país en compañía de su padre, su madre o ambos;  

e) la información administrativa muestra que la población venezolana residente en la Argentina 
presenta una proporción equilibrada entre mujeres y varones y se caracteriza por las edades jóvenes 
y por los elevados niveles educativos Pacecca y Liguori (2019:40-41) 

 
 

Primera etapa: rápida adaptación e integración cultural (2015 -2019) 
 
El análisis realizado permite afirmar que la población venezolana residente en la Argentina ha pasado 
de menos de 10.000 personas en 2010 a cerca de 130.000 en 2018. Su crecimiento no ha sido gradual, 
sino que ha ocurrido principalmente durante los años 2017 y 2018; en esos dos años se tramitaron más 
de 100.000 de las residencias temporarias solicitadas. Se trata de un incremento muy significativo para 
una sola nacionalidad en un período muy acotado que ha resultado de una movilidad con altas 
probabilidades de continuar en el futuro próximo.   
 

 
Fig. 1: Radicaciones resueltas de venezolanos. Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de S.Ad.Ex de la 

Dirección Nacional de Migraciones 

 
Cabe destacar que estos desplazamientos se han generado conforme a un marco institucional 
favorable donde: 

“el gobierno argentino (en sentido amplio) y la Dirección Nacional de Migraciones (en particular) han 
expresado de manera pública y reiterada su compromiso para facilitar el ingreso y la permanencia de 
refugiados y migrantes venezolanos” (Pacecca y Liguori, 2019:137).  
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Esta variable, según encuestados 2019, fue factor facilitador para una gran mayoría, y así lo revelan 
algunos testimonios:  

“…elegí Argentina por la facilidad que ofrecía para trámites migratorios y oportunidades laborales en 
el área profesional” (hombre, 34 años), “…facilidad migratoria y apoyo de amistades” (mujer, 28 
años); “…por el apoyo para obtener legalidad en este país” (mujer, 47 años); “…su tradicional 
apertura y receptividad hacia la inmigración; trámites migratorios sencillos y oportunidades para mi 
desarrollo profesional” (hombre 26 años); “…acceso rápido para legalizarse en el país” (mujer, 31 
años); “…por facilidad de obtención de documentos y por conocidos” (hombre, 32 años)” (relatos 
textuales. Migrantes venezolanos radicados en la Argentina, encuestados en agosto de 2019). 

 
En la Tabla 1 se pueden apreciar las principales leyes de apoyo migratorio de organismos y asociaciones 
vinculadas a la migración venezolana cuyo incremento se produce a partir del año 2015 y continúa 
aumentando hasta la actualidad.  

“El asociacionismo, de inmigrantes o de autóctonos, es fruto de una necesidad humana: la necesidad 
de reunirse, dialogar, intercambiar afectos, inquietudes y experiencias. Pero en el caso de los 
inmigrantes, cuanto menos en las primeras fases del proceso migratorio, esta necesidad se acentúa 
por la sensación de aislamiento y soledad que provoca enfrentarse a un entorno desconocido, que en 
no pocas ocasiones se percibe como hostil” (Morell Blanch, 2005:113).   

 
Tabla 1: Leyes, Organismos, Asociaciones y centros de apoyo para la migración venezolana en la Argentina 

 

Año/denominación 
 

Descripción/objetivos/alcances 
 

1951- Creación de la OIM 
Organización internacional para las migraciones; se instala en Argentina en 

1953 

1973-Comisión Argentina 
para refugiados y 
migrantes-CAREF 

Fundada por un grupo de iglesias protestantes con el propósito de asistir, de 
manera urgente, a cientos de personas que huían de Chile tras el golpe militar. 

1980-CAREF se asocia a 
ACNUR 

Para la atención de personas de la región llegadas desde países en dictadura. 

2004-Entra en vigor la Ley 
de Migraciones N°25.871 

Proviene de un acuerdo firmado en el año 2002 por los países del Mercosur. 
Establece que los ciudadanos nativos de los Estados parte pueden solicitar la 

residencia temporaria por dos años. 

2006-Ley de 
reconocimiento y 

protección al refugiado 

Dicha ley, recoge los principios contenidos en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), en su Protocolo 

Complementario (1967) y en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 
la Organización de Estados Americanos (1984) 

2015-Creación del Marco de 
Gobernanza de la 

Migración (MIGOF) 

Busca ayudar a los Estados a definir los elementos esenciales para facilitar la 
migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable a 

través de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

2016-Creación de CAR 
(Centro de apoyo al 

refugiado) 

Trabaja en articulación con la Comisión Nacional para los Refugiados 
(CONARE) en la asistencia e integración de la población refugiada y solicitante 

de asilo. 

2018-Radicación a distancia 
de extranjeros (RADEX) 

Es un mecanismo para que las personas puedan cargar su documentación en 
línea a través de imágenes. 

2018-Proyecto de Ley de 
Habilitación Provisoria de 

Títulos Universitarios 
Venezolanos 

Se trata de un proyecto para integrar a los migrantes, en especial aquellos que 
poseen título académico, de forma que beneficie al país y a sus propias 

carreras profesionales 

2018-Plataforma Regional 
de Cooperación 
Intragerencial 

Aborda las necesidades de protección, asistencia e integración de personas 
refugiadas y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe. 

2018-Ministerio de 
Educación agrega a 

Venezuela 

Se incorpora unilateralmente Venezuela para la convalidación de títulos 
universitarios. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Pacecca, 2019. 

 
La inmigración venezolana en la Argentina se visibiliza con mayor representatividad, en el contexto 
general de los flujos migratorios intrarregionales, a partir del año 2016. Este flujo migratorio presenta 
la particularidad de que la mayoría de los migrantes son jóvenes profesionales de clase media 
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afectados por la falta de empleo. Según datos proporcionados por la Dirección Nacional de 
Migraciones de nuestro país, en el año 2017 se les otorgó la residencia argentina a 31.167 venezolanos, 
27.075 en forma permanente, casi el triple que en 2016. De ellos, 15.680 declararon ser graduados 
universitarios (4.116 ingenieros, 1599 administradores de empresas, 1143 técnicos, 856 abogados, 615 
periodistas, 245 chefs y 250 arquitectos). La relevancia de estos datos permite afirmar que el 
desplazamiento forzado de venezolanos hacia la Argentina forma parte de los emergentes y dinámicos 
flujos de migración calificada. En este ámbito se incluyen, según Bermúdez Rico (2015), los migrantes 
calificados que se insertan en trabajos no calificados en el país de destino correspondientes, por lo 
general, a una migración de carácter individual que, por razones forzadas y de insuficiencia del 
mercado laboral, deciden dejar su país de origen. Es un flujo asociado con la existencia de redes 
sociales de amigos y /o familiares que apoyan y estimulan la migración (Fittipaldi, 2016).   
 
La Tabla 2 refleja una serie de indicadores del flujo migratorio de venezolanos hacia la Argentina 
surgidos a partir de los testimonios de los propios sujetos de la migración. Los mismos demuestran las 
especificidades de una migración por motivos laborales y de estudio, de tipo calificada, que encontró 
en la crisis de su país el puntapié inicial para los desplazamientos intrarregionales en América del Sur. 
Las experiencias del espacio en construcción, así como las expectativas a futuro, otorgan la 
característica de ser un movimiento temporario con elevada posibilidad de retorno y/o continuidad de 
la movilidad hacia otros destinos que satisfagan las demandas de una mejor calidad de vida incluyendo 
a la Argentina dentro de esas opciones.  
 

Tabla 2: Componentes y características del flujo migratorio de venezolanos hacia la Argentina. Primera 
etapa (antes de la pandemia). 

 

Componentes 
Características (por orden de prioridad según cantidad de respuestas 

obtenidas) 

Motivaciones de los 
desplazamientos 

Situación política. Situación económica. Crisis humanitaria. Crisis social 

Factores en la elección del 
lugar de residencia 

Existencia de cadena migratoria. Oportunidades laborales. Política 
migratoria. Facilidad en trámites migratorios – legalidad. Seguridad para la 

instalación. Existencia de redes sociales (familiares, amigos y allegados). 
Diversidad cultural en el lugar de residencia. Posibilidades educativas 

 

Aspectos facilitadores en el 
proceso de inserción 

Leyes migratorias. Estabilidad social. Mejor calidad de vida. Receptividad 
social. Posibilidades de crecimiento. Empleo. Estudios-capacitación. Idioma 

 

Dificultades en el proceso de 
inserción 

Adaptación al clima. Hábitos culturales (modismos, regionalismos, 
lenguaje, idiosincrasia, comida). Ritmo de vida. Inserción laboral según 

capacitación y profesión. 
 

Expectativas a futuro 

Regresar a mi país. Formar una familia. Estabilidad económica. 
Afianzamiento laboral. Reunificación familiar. Educación. 

Perfeccionamiento. Radicarse en la ciudad de destino. Mejor calidad de 
vida. Migrar a otro lugar 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recabados de encuestas. Agosto 2019. 

 
 

Segunda etapa: pandemia, restricción, readaptación y crisis (2020 – 2021) 
 
En el año 2020, a raíz de la pandemia por COVID–19, se realizaron nuevas encuestas para conocer la 
situación de los migrantes venezolanos tomando como caso de estudio solo aquellos radicados en la 
ciudad de Bahía Blanca a manera de caso testigo de los cambios y las dificultades que debieron 
afrontar frente a la crisis que provocara la restricción a las movilidades. La encuesta se centró en los 
siguientes indicadores: tiempo de radicación, permanencia en la misma vivienda, si pensó en retornar 
a su país durante la pandemia, si se encuentra con empleo, si reciben ayuda, dificultades en el periodo 
de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno argentino, la situación 
de sus compatriotas y sus planes y/o expectativas a corto o mediano plazo. Dicha encuesta no es 
representativa, aunque, a través de ella, se pueden obtener reflexiones de los efectos producidos por 
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la crisis del COVID-19 sobre el devenir de los migrantes. Los resultados de la encuesta se ven resumidos 
en la Tabla 3.  
 
Tabla 3: Situación de venezolanos radicados en la República Argentina en el contexto de la pandemia por COVID–19. 

Experiencias y expectativas según migrantes encuestados en la ciudad de Bahía Blanca, agosto 2020. 
 

¿Pensó regresar a 
su país? 

Motivaciones 
Dificultades en el 

país por la 
pandemia 

Planes y expectativas a 
futuro 

Si (32 %) 

Desempleo 
Malas condiciones de trabajo 

Altas tasas de impuestos y alquiler 
de vivienda 

Se puede seguir estudiando virtual 
Unión familiar 

Empleo 
Vivienda 

Salud 
Alimentos 

Servicios esenciales 
educación 

Conseguir empleo 
Volver a Venezuela 
Migrar a otro país 

 
 

No (68 %) 

Mala situación en Venezuela 
Restricciones a la movilidad 

Mantener el empleo 
Continuar los estudios 
Situación de salud muy 

desfavorable en Venezuela 
Oportunidad de empleos en 

emprendimientos personales y/o 
colectivos 

Vivir tranquilos y en paz 

Empleo 
Vivienda 

Salud 
Servicios esenciales 

ninguno 

Seguir trabajando 
Mejorar la calidad de vida 

Continuar estudios y 
capacitación profesional 

Reunir a la familia 
Mejor futuro y estabilidad 

Seguir en Argentina 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recabados de encuestas. Agosto 2020. 
 
De ella se desprende que solo el 32 % de las personas encuestadas iniciaría una migración de retorno a 
su tierra natal alegando, en la mayoría de los casos, las dificultades económicas, las condiciones de 
empleo y el desempleo que transitan en el período de ASPO en nuestro país. El siguiente testimonio 
da cuenta de ello:  

“todas las condiciones de vida son muy diferentes a Venezuela; trabajo en negro, trabajo tercerizado, 
muchos y altos impuestos, tarifas de servicios y alquileres altas, planes de adquisición de viviendas casi 
inalcanzables” (relato textual, encuestas 2020).  

 
Otros alegan la cuestión familiar y el hecho de poder continuar los estudios universitarios desde los 
entornos virtuales. No obstante, la mayoría de los encuestados optó por quedarse en la Argentina (68 
%) motivados por las condiciones de vida en Venezuela, la imposibilidad de viajar, las condiciones 
sanitarias respecto al COVID-19 o la ausencia de familiares en origen ya que casi todos migraron a 
diferentes destinos.  

“allá es muchísimo peor que acá. Mi papá falleció por COVID-19 y ya son demasiados quienes conozco de 
allá que tienen síntomas o han muerto, con decirte que no hay donde hacerse testeo. Todo es muy 
incierto” […] “Volver a Venezuela es muy peligroso y gran parte de mi familia emigró a otros países” 
(relato textual, encuestas 2020).  

 
El empleo es una cuestión crucial y sólo el 40 % de los que inicialmente llegaron con empleo (60 %) y lo 
pudieron conservar en pandemia piensan en salidas alternativas a la crisis, como se puede leer en los 
siguientes testimonios: 

“…mi expectativa es encontrar un empleo y a mediano plazo abrir un negocio con mi emprendimiento 
de cocina venezolana”, “…en Venezuela está peor, no tenía trabajo” (relatos textuales, encuestas 
2020).  
 

La situación laboral ha sido difícil para todos los ciudadanos sean o no inmigrantes, pero en el caso de 
estos últimos se agrava dada la imposibilidad de acceder a alguna ayuda del Estado argentino; solo 
dos casos de los encuestados lograron obtener un subsidio, otros tantos recibieron ayuda de remesas 
de familiares, pero la mayoría no accedió a ningún tipo de ayuda.  
 
El acceso a la vivienda, el conseguir mudarse, en algunos casos, o poder mantener el alquiler con los 
problemas ya mencionados de trabajo se han convertido en otros de los obstáculos a considerar. En 
el mismo orden de dificultades se encuentra la salud dada la incertidumbre frente al desconocido virus, 
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máxime si se considera que la mayoría no dispone de seguros de salud. También se han mencionado 
dificultades con los alimentos, la educación y los servicios esenciales. 
  
Las respuestas resultaron muy variadas en referencia a los planes a futuro; algunos hablaban de 
permanecer en la Argentina y otros planteaban la posibilidad de retornar a Venezuela o emigrar a un 
tercer país. Entre esos tres escenarios prevaleció el de quedarse en el país de acogida y mejorar la 
situación actual como en el caso de los desempleados o avanzar con los trámites migratorios hacia una 
nacionalización para la consiguiente radicación. Asimismo, mencionaron la búsqueda de bienestar 
para sus familias en este país y también la posibilidad de traer a familiares desde Venezuela. Algunos 
testimonios permiten conocer las expectativas que les despierta la postpandemia como: 

“…irme de Argentina a Uruguay en cuanto pueda”; “…en el corto plazo, esperar a la recuperación de 
la economía argentina, reunir para normalizar mi documentación y compra de boleto para en el mediano 
plazo retornar a mi país”; “…seguir trabajando y seguir adelante en Argentina”; “…seguir trabajando 
donde estoy y traer a mi familia en el futuro”. (relatos textuales, encuestas 2020). 

 
 

Tercera etapa: post pandemia, inestabilidad e incertidumbre (2022) 
 
Más del 90 % de los venezolanos en el país lleva menos de cinco años de residencia y casi la mitad arribó 
en los últimos dos años. Si a este escaso tiempo de inserción le sumamos el agravamiento y deterioro 
constante de la economía argentina, con altos niveles de inflación, suba incontrolable del dólar y el 
aumento constante de la pobreza e inseguridad, la situación de inestabilidad e incertidumbre terminan 
por configurar un escenario de tensiones y disputas en la consolidación del lugar. Este fenómeno 
comprende las nuevas formas de territorialidad en la dinámica espacial que adquiere el 
transnacionalismo. Los lugares se transforman en puntos de encuentro (Nieto, Aramayo, 2022) que 
podemos imaginarlos, según estos autores, como momentos articulados en redes de relaciones, 
experiencias e interpretaciones sociales en los que una gran proporción de estas redes están 
construidas a una escala mucho mayor que la que define el sitio mismo. Esto permite advertir la 
existencia del lugar más allá de los límites fijos, lo cual incluye una conciencia de sus vínculos con el 
mundo integrando lo global y lo local. De esta manera las prácticas que se ejercen en un determinado 
contexto territorial, en este caso marcado por un fuerte dinamismo en la movilidad de las personas, 
se caracterizan por contener un alto grado de flexibilidad. Se entiende la territorialidad como las 
formas de apropiación espacial resultantes de la nueva migración: 

“es una forma de poder expresado en el territorio por las maneras de vivir, de generar representaciones 
sociales en los grupos que mediatizan su imagen, sus proyectos, su comunicación dentro de la 
comunidad y hacia afuera, y que configuran un tipo de `espacio de la transmigración` con bases 
materiales no fijas, sino en movimiento” (Nieto, Aramayo, 2022:163).   

 
Las espacialidades resultantes forman parte de un proceso sustentado en la fluidez de la movilidad 
humana, de allí que adquiere un significado con alto grado de abstracción. Según Zanotti: 

“La territorialidad puede funcionar como un concepto de la Geografía que permite hacer visible aquellas 
acciones que parecieran ocultas en el cotidiano y que conforman un campo de disputa de sentidos y 
percepciones sobre el territorio. En definitiva, es una invitación a pensar desde otras concepciones del 
poder y del vínculo entre el estado y las organizaciones sociales” (Zanotti, 2018:15).  

 
En este contexto de crisis y territorialidades flexibles, las movilidades son cada vez más dinámicas 
como es el caso de los migrantes venezolanos arribados recientemente a la República Argentina 
quienes, en tránsito permanente, emprenden una migración de retorno a su país o hacia otros países 
de la región como Chile y Uruguay. Por ser un proceso actual aún no existe información oficial que lo 
registre, pero sí abundante material periódico que da cuenta de los cambios que operan al momento 
de culminar este trabajo. De acuerdo con este material se puede deducir que las condiciones de 
incertidumbre frente a las posibilidades de sostener una vida digna en el lugar de residencia, la falta 
de empleo, la imposibilidad de afrontar los gastos que conlleva el bienestar cotidiano y la falta de 
oportunidades de mejora hacia futuro son las razones que impulsan los cambios recientes. Algunos 
testimonios dan cuenta de estas nuevas tendencias en la movilidad creciente de los migrantes 
venezolanos:    
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“Tras mucho pensar, muchas noches de desvelo y llanto de impotencia, de tantas veces postergar la 
decisión pensando que podríamos revertir la situación, nos devolvemos a Venezuela. La ‘misión 
argentina’ fue suficiente, no encontramos lo que vinimos a buscar”, (Diaro Clarín, 2022. Relato textual 
de una pareja joven de 24 años cada uno)  
“Lo hemos dado todo, trabajamos un promedio de 11 horas por día cada uno haciendo reparto de 
mercadería, siendo empleados en comercios de ropa, haciendo `delivery`, cocinando comida 
venezolana, pero nada alcanzaba para solventar el alquiler y vivir. La inflación y el precio de los alimentos 
nos aceleró el regreso, no imaginábamos que sería tan compleja la economía argentina” (Firpo, 2022. 
Relato textual). 

 
A los relatos mencionados se incorporan algunas apreciaciones vertidas por dos agentes de turismo 
que venden pasajes a venezolanos quienes señalaron que el 80 % de sus clientes quieren abandonar la 
Argentina: 

“Muchos regresan a Venezuela y otros buscan mejores alternativas. En Chile primero y Uruguay después. 
¿Por qué Chile? Porque se paga mejor y hay más posibilidades: un repartidor en moto puede `levantar` 
300 dólares por semana. Estoy realmente sorprendido por lo que se está viviendo desde noviembre de 
2021 cuando empezamos a calcular que se estaban yendo unos 1.000 venezolanos por mes. Una gran 
parte retorna a Venezuela y muchos otros no se resignan a buscar otros destinos”. (Firpo, 2022. Relato 
textual). 

 
El testimonio de dos abogados (Antonio y Priscila) que hicieron lo imposible para salir adelante en 
nuestro país, nos revela el impacto negativo de la crisis post pandémica y sus repercusiones sobre las 
expectativas y los proyectos a futuro. En su arribo al destino ella se dedicó a hacer masajes y él al 
acompañamiento de adultos mayores: 

“Fue antes de la pandemia, entre 2017 y 2019, cuando teníamos estabilidad y podíamos sostener los 
gastos de alquiler, expensas y servicios, más las necesidades de nuestros hijos de 18 y 8 años. Pero con 
el coronavirus todo se desvaneció y nunca más pudimos recuperar la senda. Nosotros estamos 
agradecidos a la Argentina que nos abrió las puertas. Es un país hermoso pero la situación económica, 
la inflación y el incremento acelerado del dólar hicieron insostenible nuestra realidad. Empezamos a 
dejar de pagar DIRECTV, nos quedamos con un solo teléfono, debíamos servicios y ahí nos quedó claro 
que no había más nada que hacer” (Firpo, 2022. Relato textual). 

 
 

Reflexiones finales 
 
Se detectaron claramente tres escenarios en el proceso migratorio de venezolanos hacia nuestro país: 
el primero corresponde a desplazamientos atraídos por leyes migratorias favorables y una amplia red 
de amigos y allegados; el segundo se define por el impacto de la pandemia en la restricción de las 
movilidades y el repliegue de las fronteras físicas unido a la crisis de empleo y desempleo y el tercer 
escenario está ligado a la post pandemia y a los efectos destructivos de ella sobre la economía 
argentina, los altos índices de inflación, la suba imparable del dólar, el aumento constante de los 
índices de pobreza e indigencia, la inseguridad y la falta de oportunidades que terminan por configurar 
los espacios de incertidumbre, inestables y efímeros de los últimos diez años.  
 
A pesar del escaso tiempo que lleva el proceso se pueden advertir rasgos sociodemográficos 
específicos: se trata de una migración donde existe equilibrio entre varones y mujeres, 
predominantemente jóvenes y con alto grado de formación académica. Mientras que estas 
características en un principio favorecieron su acceso al trabajo y su rápida integración a la comunidad, 
la pandemia por COVID–19 y el fuerte contexto regresivo de la economía argentina han limitado sus 
posibilidades de continuidad laboral y de percepción de ingresos.  
 
Se observa una relación directa entre el menor tiempo de residencia y la falta de consolidación de sus 
redes socio–comunitarias que pudieran encauzar las dificultades a la hora de acceder a los sistemas de 
salud, de educación, los derechos políticos, así como soluciones habitacionales permanentes y 
trabajos formales.  
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