
 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD MONTEÁVILA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  
 
 
 
 
 
 

REPORTAJE MULTIMEDIA: VENEZUELA, UNA DIÁSPORA CON TRES DESTINOS 

 
 
 
 
 

Autores:  

Bermúdez, Rafael 

Figueredo, José A. 

González, Daniel  

Padrón, Rafael  

 

Profesor coordinador:  

Machado, Sabrina  

 

 

Caracas, 15 de marzo de 2018  



Dedicatoria: 

 

A cada uno de nuestros familiares y amigos que creyeron siempre en nosotros 

durante nuestro arduo trabajo en los últimos siete meses de incansable investigación 

donde su apoyo fue fundamental. 

A los venezolanos que han tenido que emigrar a otras tierras, por ser fuente de 

inspiración al momento de elegir nuestro tópico y ser quienes le dan sentido a toda 

nuestra labor en este Proyecto Final de Carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos: 

 

A Dios y la Virgen, por darnos salud y ser nuestros guías durante este camino y 

todas nuestras vidas. 

A los señores Nicolás Toledo, Tomás Páez Bravo, José Antonio Colina, Iván de 

la Vega, y a la señorita Claudia Vargas; por haber puesto a nuestra disposición todos 

sus conocimientos sobre el tema que elegimos, representando una enorme ayuda para 

la elaboración del proyecto. 

 A la Universidad Monteávila y sus docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación e Información, por transmitirnos los conocimientos y enseñanzas 

necesarios para nuestro desarrollo personal y profesional, por medio de su inefable 

vocación y pasión por educar a los fututos Licenciados en Comunicación Social de 

Venezuela. 

 A nuestros amigos, allegados y demás venezolanos que estuvieron dispuestos a 

contarnos sus historias personales para darle un valor agregado a nuestro proyecto. 

A nuestra tutora, Sabrina Machado. Por haber sido partícipe y pieza fundamental 

para el buen desarrollo de nuestro Proyecto Final de Carrera. Con sus conocimientos 

periodísticos supo exigirnos para sacar nuestras mejores actitudes y aptitudes. 

 

 

 

 

 

 

 



Índice: 

 

 

Resumen:............................................................................................................................ 5 

Presentación del proyecto: ................................................................................................. 6 

Justificación: ....................................................................................................................... 8 

Estrategia: ........................................................................................................................... 9 

Propuesta:......................................................................................................................... 11 

Conclusión: ....................................................................................................................... 12 

Recomendaciones: ........................................................................................................... 14 

Referencias bibliográficas: ............................................................................................... 15 

Anexos: ............................................................................................................................. 19 



 

5 
 

Resumen: 

 

 

El presente Proyecto Final de Carrera tiene como objetivo informar sobre los 

principales destinos de los venezolanos a la hora de emigrar, a través de un reportaje 

multimedia. 

En este sentido, este trabajo periodístico busca analizar el fenómeno migratorio 

que se está viviendo en Venezuela, delimitando la investigación a cuáles son los 

principales países que escoge el venezolano cuando decide emigrar y denotando las 

tres naciones más recurrentes además de determinar las razones por las cuales 

seleccionan estas nuevas fronteras como su destino. 

Se decidió utilizar esta modalidad periodística debido a que es más interactiva 

para el usuario, puesto que traspasa las fronteras de lo escrito y permite observar 

vídeos, imágenes, gráficas y familiarizarse con ellos, al igual que soporta los archivos 

de audio que otorgan más veracidad y credibilidad en los testimonios recabados en el 

reportaje. 

Por tanto, a diferencia del reportaje tradicional, el contenido multimedia hace que 

la historia sea más completa y se tenga un contexto del hecho más amplio para que, de 

esta manera, el lector pueda estar mejor informado. 

El reportaje multimedia: Venezuela, una diáspora con tres destinos, fue realizado 

utilizando la plataforma digital Wix.com y está dotado de contenido textual, en 

imágenes y audiovisual, basado en investigación, observación y entrevistas a expertos 

en la materia migratoria venezolana.  
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Presentación del proyecto: 

 

 

El reportaje multimedia es un género del periodismo actual, a partir del análisis 

de los rasgos – formales y de contenido – del reportaje tradicional, y sus posibles 

modificaciones en función de rasgos de la comunicación en red – hipertextualidad, 

multimedialidad e interactividad – que distinguen al periodismo para y con internet 

(Santana, 2008). 

Este tipo de reportaje se diferencia del tradicional porque combina diferentes 

elementos que se complementan entre sí, para narrar una historia de forma más 

interesante, completa y mucho más atractiva para el público. Las distintas plataformas 

en donde se plasman los mismos, le permiten al lector interactuar mucho más con la 

historia que se está relatando a través de contenido multimedia, como se hace 

referencia en su nombre. 

Se denomina reportaje multimedia debido al impacto que los medios digitales 

han tenido sobre la información, haciendo que en los últimos años la implicación de los 

medios online en el desarrollo de la información haya creado nuevas formas de 

comunicación (Pérez, Gardey, 2008). 

El análisis de contenido –técnica principal– se complementa con otras técnicas 

como las entrevistas a expertos, para indagar en las características del reportaje 

multimedia, los puntos de continuidad que presenta respecto al reportaje tradicional y 

aquellos elementos que configuran pautas de renovación (Santana, 2008). 

Es importante destacar que los usuarios tienen la oportunidad de elegir el orden 

en que verán la información que están conociendo, y por ende, pueden navegar en la 

plataforma que se utilice según los intereses del mismo. 

El aspecto fundamental que debe contener todo reportaje multimedia es que 

todo el contenido que sea utilizado, tenga correlación. Que le sirva al lector como una 

herramienta extra para poder ampliar su conocimiento sobre el tópico que se está 
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hablando. El contenido multimedia debe ser un respaldo del texto, que sigue siendo lo 

más importante del reportaje, que servirá para otorgar un contexto más amplio de la 

historia y poder indagar aún más en el hecho noticioso al que se hace referencia. 
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Justificación: 

 

 

Venezuela vive hoy en día una crisis migratoria sin precedentes. Cada 

ciudadano sin importar el estrato social al que pertenezca, tiene algún familiar o 

conocido que ha decidido irse del país por distintas razones; política, inseguridad, 

salud, económica, entre otras. 

Se decidió tocar este tópico debido a que es algo que está afectando a todos los 

venezolanos y cada vez es más recurrente este fenómeno. Las cifras de emigración 

que manejan distintas consultoras y expertos en el tema, hablan de un aumento 

exponencial; de cientos a millones. 

Se decidió utilizar el género de Reportaje Multimedia porque es un trabajo de 

investigación periodístico que un reportero realiza sobre un hecho, un personaje o 

cualquier  otro tema noticioso. Se requiere utilizar este género periodístico para 

descubrir cuáles son los tres principales destinos del venezolano en el momento en que 

decide emigrar.   

La Universidad Monteávila se caracteriza por ofrecer una educación humanista; 

desde lo humano, que se basa en la caridad entendida como el amor hacia el otro por 

el otro. Por tanto, se cree que el presente trabajo dará un aporte fundamental al sentido 

humano de la universidad.  
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Estrategia: 

 

 

Para llevar a cabo un reportaje multimedia se debe tener pensado un plan de 

acción estructurado que permita el establecimiento de una metodología efectiva para 

abarcar todos los tópicos que se abordarán en el trabajo, reflejando cada detalle, paso 

a paso, como el siguiente: 

• Investigar sobre el tema. 

• Puntualizar el objetivo del reportaje. 

• Definir el cronograma de actividades. 

• Definir la plataforma para montar el contenido del reportaje (Wix.com) 

• Definir diseño y paleta de colores. 

• Elaborar un storyboard de cómo será el reportaje en la plataforma para luego 

saber plasmarlo. 

• Contactar organizaciones de investigación especializada en datos demográficos.  

• Investigar a los personajes que se les realizarán las entrevistas. 

• Formular los cuestionarios que se le harán al entrevistado. 

• Recopilación, depuración y análisis de datos. 

• Redacción del modelo de entrevistas para obtener los testimonios. 

• Obtención de testimonios (terminales, aeropuerto y exterior) 

• Edición del material de todas las entrevistas. 

• Redacción de reportaje basado en datos y entrevistas. 

• Montaje del material en la plataforma. 

• Revisión del reportaje con el tutor (Esta fue una constante a lo largo de todo el 

proyecto) 

• Redacción del informe final del PFC. 

• Análisis de resultados del PFC. 

Como se reflejó en la estrategia anteriormente mencionada, se hizo uso de 

distintas técnicas periodísticas para la realización del trabajo. La entrevista fue la 
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herramienta de mayor importancia debido a que con el uso de ella, se obtuvieron los 

distintos testimonios que sustentan el contenido del reportaje, tanto los conocimientos 

de los expertos en el tema, como las historias de los venezolanos que decidieron 

emigrar.  

El reportaje está fundamentado primordialmente en tres fuentes: el sociólogo y 

autor del libro “La voz de la diáspora venezolana” Tomás Páez Bravo, el presidente de 

Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), José Antonio Colina y el 

vicepresidente de Consultores 21, Nicolás Toledo. Se escogieron dichos profesionales 

por su amplia trayectoria y bagaje estudiando el fenómeno migratorio venezolano, ya 

que dos de ellos -Tomás Páez Bravo y Nicolás Toledo-, son sociólogos y el otro -José 

Antonio Colina- preside una ONG encargada de dar protección y acogida a los 

venezolanos en el exterior.  

Asimismo, fueron consultadas fuentes oficiales venezolanas como la Cancillería 

General de la República, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores. Al igual que las fuentes oficiales de otros 

países como el Consulado de España, embajada de Estados Unidos y de Colombia. 

Sin embargo, ninguna de estas instituciones proporcionó cifras, datos e informaciones 

actualizadas y certeras.  

Además se consultó el informe inflacionario que proporciona la Asamblea 

Nacional (AN) y la Memoria y Cuenta de la ex fiscal general, Luisa Ortega Díaz, con el 

objetivo de contextualizar la época que se vive actualmente en Venezuela.  

Ante la ausencia de fuentes oficiales, se recurrió a la consulta de otros expertos 

como el sociólogo Iván de la Vega y el economista, Asdrúbal Oliveros. Se recopiló, 

además, la información suministrada por estudios como la Encuesta sobre las 

condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI), el Observatorio Venezolano de Violencia 

(OVV), el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de 

Maestros (CENDAS-FVM), Migración Colombia y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU).  
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Propuesta: 

 

 

 En la siguiente dirección URL se encuentra el reportaje multimedia, el cual fue 

reflejado en una plataforma gratuita de internet llamada Wix.com. En el mismo, no solo 

se encontrarán el texto del reportaje, sino también todo el contenido multimedia que 

acompaña la historia.  

 Se recomienda visualizar el reportaje desde una PC o una computadora portátil, 

ya que de esta manera, se podrá leer y captar la información de mejor forma, sin 

interrumpir el diseño de la plataforma.  

Dirección URL: https://diasporavenezolana.wixsite.com/reportajemultimedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diasporavenezolana.wixsite.com/reportajemultimedia
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Conclusión: 

 

 

En definitiva uno de los aportes más importantes de este proyecto fue la 

confirmación de que efectivamente son España, Colombia y Estados Unidos los tres 

destinos preferidos por los venezolanos a la hora de abandonar el país por diversas 

razones, entre las cuales destacan: la facilidad para la obtención de documentos por 

ascendencia familiar (España), la cercanía geográfica y similitudes culturales 

(Colombia), y por el desarrollo propio de la nación y cercanía con otros venezolanos 

que en años anteriores se establecieron en esos países (Estados Unidos). 

Asimismo, la investigación proyectó que, según los diversos estudios realizados 

por los expertos consultados, las cifras seguirán creciendo de manera exponencial de 

no cambiar el modelo político, económico y social que actualmente se vive en el país.  

Específicamente, la proporción de crecimiento que los estudiosos establecieron 

fue de aproximadamente un millón de personas al año, según se fuera agravando o 

mejorando la situación de Venezuela, fijando de esta manera una advertencia sobre lo 

que implica esta crisis migratoria.  

Sin embargo, a lo largo de toda la investigación se adquirió el conocimiento para 

entrevistar de manera efectiva a diferentes personalidades, incluyendo a los 

funcionarios de las fuentes oficiales, las cuales, por cierto, no aportaron la suficiente 

información, ni se mostraron accesibles de cara a brindar algún tipo de dato, estadística 

o cifra. 

Por otra parte, se obtuvieron los conocimientos necesarios para el manejo de las 

distintas herramientas multimedia, con el objetivo de mostrar la información más 

completa y agregarle mayor veracidad a los datos presentados al darlos a conocer de 

primera mano de la fuente a través de audio, video e imágenes.  

Ahora bien, aunque se determinó cuáles son los principales destinos del 

emigrante venezolano, no se evidenció a ciencia cierta en qué condiciones se 



 

13 
 

encuentran las personas que decidieron irse. No obstante, ésta sería una investigación 

independiente que podría llevarse a cabo en un futuro inmediato por otros autores o 

tesistas interesados en el tema.  

En cuanto a la experiencia vivida a lo largo del desarrollo del reportaje se puede 

decir que fue bastante gratificante llegar a las conclusiones que se llegaron y descubrir 

las razones y motivos que tiene el venezolano para irse a España, Estados Unidos y 

Colombia. Además, se puede calificar como positivo el hecho de que este trabajo 

permitió  ahondar en un tema que se encuentra actualmente en la palestra pública 

nacional e internacional y es actualizado todos los días por los distintos organismos 

encargados.  

Sin embargo, se vivió una situación un tanto desagradable cuando se acudió a 

las sedes de los organismos oficiales, puesto que se consideró que el personal no se 

encontraba lo suficientemente bien calificado para dar la atención necesaria al usuario, 

ya que se encontraron funcionarios mal encarados y con una actitud un poco agresiva 

si se quiere. 

Por último, se puede decir que efectivamente será necesario un cambio en el 

modelo político, económico y social que brinde suficiente estabilidad al país como para 

que las proyecciones presentadas anteriormente disminuyan y pueda dejar de llamarse 

diáspora y pase a ser calificada únicamente como migración hasta el punto de que ya 

no exista tal cosa.  
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Recomendaciones: 

 

 

• Se recomienda, aunque la atención no es la mejor y no existen los datos 

certeros, acudir en primer lugar a todas las instituciones que tengan 

competencias de investigación en el tema abordado, con el objetivo de no 

aportar una visión sesgada de la información presentada.  

• También es necesario formar una agenda de contactos lo suficientemente 

variada antes de la investigación como tal, en el proceso de planificación, para 

poder tener las distintas áreas abordadas lo suficientemente cubiertas con 

expertos y estudiosos de los temas. 

• Buscar bibliografía especializada en el tema del trabajo periodístico y, si se 

puede, entrevistar a su autor para ahondar más en el asunto, pues esto brinda 

profundidad e integridad a la información recabada. 

• Prever las plataformas tecnológicas a utilizar para evitar la búsqueda de ellas 

días antes de la entrega del proyecto.  

• Almacenar un respaldo de todas las entrevistas en soportes multimedia como 

vídeos, audios e imágenes y en texto con lo conversado vía correo electrónico o 

distintas redes sociales.  

• Consultar fuentes periodísticas fiables de medios establecidos ya en los ámbitos 

regional, nacional e internacional, con el objetivo de obtener información 

confiable y verificada. 
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Anexos: 

 

Anexo 1 

ENTREVISTA: #1 

ENTREVISTA A NICOLÁS TOLEDO, VICEPRESIDENTE DE CONSULTORES 21. 

EXPERTO EN EL TEMA DE LA DIÁSPORA VENEZOLANA. 

 

ESTUDIANTE UMA: Como le habíamos mencionado estamos tratando de delimitar 

nuestro panorama para que sea un top tres de países más recurrentes hacia donde se 

van los venezolanos. Habíamos visto que en su último estudio tenían que hay 

alrededor de 4.100.000 venezolanos en el exterior, queríamos saber si esto es así o 

están trabajando algún otro número en este momento. 

NICOLÁS TOLEDO: El tema de la emigración de venezolanos es un tema totalmente 

inédito y lamentable que estamos viviendo particularmente en los últimos años. 

Venezuela nunca ha sido un país que expulsa habitantes, por el contrario, ha sido un 

país que los acoge desde la colonia para acá.  

Sólo en tres momento históricos Venezuela ha tenido una pérdida de población: 

cuando la conquista, cuando la guerra de independencia y cuando la guerra federal. 

Hubo una mortandad muy grande de venezolanos en cada uno de esos tres momentos, 

la cual superaba la tasa de de natalidad, y por ende, teníamos una pérdida neta de 

población.  Nunca más, nunca antes y nunca después, Venezuela había perdido tanta 

población hasta este fenómeno que estamos viviendo, de allí su importancia. 

Pero es importante no solo para Venezuela, es importante a nivel comparativo con 

otros países. Es decir, no hay antecedentes (al menos que yo conozca) de un país que 

haya perdido tanta población en tan poco tiempo como el caso de Venezuela. En 

América Latina tenemos el caso de México, por ejemplo, que ha tenido una gran 

migración hacia el norte, pero una migración de tipo laboral buscando nuevas 

oportunidades de empleo cruzando la frontera. Los países de América Central - por 
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razones económicas -  pero motivados por los conflictos de las guerrillas que sufrieron 

en los años 70, 80 y 90, provocando un gran desplazamiento de población hacia los 

Estados Unidos de América también, pero no llegó ni de lejos a esta magnitud. 

Países como Colombia, Perú y Ecuador, mandaron una buena cantidad de gente hacia 

Venezuela, pero en el  conjunto de esos tres países sumados habrán emigrado unos 

dos millones de personas; tres millones, tal vez. Los países del Cono Sur cuando las 

dictaduras militares, se presentó una migración política de gente huyendo de los 

gobiernos de derecha. Es decir, en América no hay antecedentes como el nuestro, 

salvo - tal vez - Cuba, que se desprendió de casi la mitad de su población. Se habla de 

unos once millones pero en sesenta años. En el caso de nuestro país, estos cuatro 

millones de emigrantes lo tenemos en los últimos veinte años, pero particularmente en 

los últimos diez años. 

¿Cómo sabemos cuánta gente hay afuera? Es imposible saberlo a ciencia cierta. 

Porque en Venezuela no hay estadísticas al respecto, y si las hubiera nadie las creería 

porque tienen poca credibilidad. Por el lado de los países receptores, tampoco es 

posible saberlo a ciencia cierta porque no todos llevan un control de las personas que 

entran en sus límites geográficos. Puede ser que sepan cuántos entran pero no 

cuántos se quedan. Vas a Europa por ejemplo, y ellos no tienen idea si vienes de 

turismo o si te vas a quedar. Además, tampoco se sabe porque buena parte de los 

venezolanos que se han ido poseen doble nacionalidad, entonces probablemente se 

han ido y han entrado al país de acogida con el otro pasaporte. 

E: Eso es lo que nos explicaba Tomás Páez Bravo, que tiene un libro de la Diáspora 

Venezolana. Él hizo referencia a todo lo que usted nos está diciendo, que es muy difícil 

saber porque muchos tienen doble nacionalidad, pero a la hora de él arriesgarse y 

decirnos un top tres de países, él decía que eran Estados Unidos, Colombia y España, 

en ese orden. 

NT: Así como no podemos saber cuántos se fueron, muchísimo menos podemos saber 

a dónde se fueron, y sobretodo dónde están. Porque es posible, como tú bien dices, 

que yo me haya ido a Colombia y la haya usado como puente para irme a otro lado. 
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Nosotros lo que hacemos es una indagatoria por vía indirecta. Nosotros visitamos dos 

mil hogares en Venezuela escogidos al azar, dispersados por el país, en ciudades 

grandes medianas y pequeñas; del sector rural, una encuesta de hogares para 

mayores de 18 años. Esa persona que nos abre la puerta le preguntamos si tiene 

alguna persona de su entorno familiar inmediato (incluidos entonces padres, parejas, 

hermanos o hijos) que se hayan ido del país. Esto me da un 29% de respuestas 

favorables, es decir, casi el 30% de las casas que visité tienen a alguien de estas 

características que se ha ido. Como yo sé que en Venezuela hay siete millones 

doscientos mil hogares, el 30% de esto es dos millones cien mil de hogares más o 

menos. A las personas les pregunté cuántos se han ido y el promedio por hogar de 

gente que se ha ido es 1,97. Multiplicando, da el cuatro millones cien mil. Es decir, es 

una cifra que me la da alguien que todavía está aquí ¿Quiénes no están en esta cifra? 

No están las familias que se fueron completas (que no dejaron a nadie aquí que me 

contestara la encuesta) ¿Cuántos son? No tengo ni idea. Pero es una cifra que a mi 

parecer es la más cercana a la verdad; los cuatro millones de venezolanos. 

Ahora bien, a estas personas que están aquí también les pregunté si quisieran irse o 

quedarse. Y de los que contestaron, el 40% se quiere ir. Y a estos, les pregunto a 

dónde se quisieran ir. No les pregunto dónde están los demás, porque sería 

extremadamente engorroso en una encuesta de opinión, tendría que preguntarle: 

“usted dice que se fue su padre ¿a dónde se fue”, “usted dice que se fue además su 

pareja ¿a dónde se fue?”. Tendría que usar un cuestionario de 300 preguntas para 

averiguar, demasiado largo, demasiado costoso. Entonces eso no lo sé, no sé dónde 

está esa gente. Sé a dónde se irían estas personas que me contestan el cuestionario, 

de los cuales: un 15% le gustaría irse a un país de Norteamérica, 9% Centroamérica o 

el Caribe, 56% a Sudamérica y solo 6% a Europa. Cuando especificamos a qué países, 

esta es la distribución. 

Es decir, de lo que les puedo hablar es del  40% de venezolanos que de poder escoger 

entre quedarse o irse, se irían. Quieren irse por orden de preferencia a Chile, Colombia, 

EEUU, Panamá y posteriormente España. Uno puede lanzar hipótesis, es probable que 
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como buena parte de las personas que se quieren ir ya tengan también alguien afuera, 

se quieran ir a los países donde ya hay alguien afuera. Es una hipótesis más o menos 

creíble.  

Yo creo que los países hoy por hoy que más están atrayendo a los venezolanos son 

precisamente Colombia, por su cercanía, después el Cono Sur, particularmente Chile, y 

en mucho menor grado que Chile, pero creciendo muy rápidamente Argentina, luego 

España junto con Estados Unidos. Éste es mi ranking. Tiene lógica porque si nos 

fijamos de dónde es la gente que se ha ido,  la mayoría es del Occidente del país 

(Zulia, Lara, Falcón, llanos y Andes) y son precisamente estas regiones las que tienen 

más cercanía a Colombia. 

Como esta es una migración muy atípica, y digo atípica porque ha variado en el tiempo, 

empezó más o menos en el 2002 cuando ocurrió lo del paro, la intervención de PDVSA, 

etc. Entonces quienes se fueron en este momento, se fueron siendo profesionales de 

PDVSA, de RCTV, de periódicos, de radios, artistas, médicos, ingenieros, empresarios 

de empresas intervenidas, nacionalizadas o expropiadas, etc. Al principio fue una 

emigración muy profesionalizada, muy clase media-alta. ¿A dónde se fue esta gente? 

Se fueron a dos sitios fundamentalmente: a EEUU, porque buena parte de ellos 

consiguen empleo en Miami o en la industria petrolera norteamericana, o se van a sitios 

donde tienen pasaporte. Probablemente, aquí había mucho hijo de español, de italiano, 

de portugués, que dada la situación de emergencia de este país se está yendo, y 

siendo profesionales altamente capacitados, era muy fácil irse a esos países. 

Eso fue así hasta el 2007. A partir de ese año para acá, esto empezó a cambiar. Ya no 

eran solo este estrato de la población, sino que ya se veía el caso de hijos de cualquier 

pareja clase media que los sacaba del país. Muchos de nosotros, digo yo, porque mis 

hijos están en este corte, fueron enviados afuera: “Sálvense ustedes, estudien afuera, 

vivan su vida, desarróllense, amplíen sus horizontes, etc.”. Eran hijos de la clase media 

venezolana, cuyos padres nos quedamos aquí, y pasamos a ser padres huérfanos, 

porque nos quedamos solos los viejos y los hijos se fueron. En el 2012, se muere 

Chávez y entra Maduro. Ahora la razón de la migración es la crisis económica, 

fundamentalmente.  
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En conclusión, la migración se divide en tres etapas: primero política, de escape de 

profesionales de alta capacitación, después fue una migración producto de “busquen 

oportunidades, váyanse, crezcan afuera, estudien afuera, no se queden aquí, la 

inseguridad era horrorosa, etc.”, y después fue una migración meramente económica.  

Los emigrantes del 2002 y 2007, se fueron a los EEUU pero también a Europa 

fundamentalmente. Los emigrantes de hoy en día, como es una clase social más baja, 

y que es motivada por la economía, tiene lógica que sus destinos sean los sitios más 

cercanos, que el costo del pasaje es el más barato, donde me puedo ir por tierra, 

donde me puedo ir con una bolsa de basura rellena de “coroticos” que tengo, etc. Es 

por esto que nuestra emigración está tan dispersa en el mundo y particularmente en 

estas tres oleadas: una de alta capacitación, que se fueron a donde consiguieron 

trabajo y consiguieron trabajo donde habían estudiado la universidad, donde habían 

hecho los postgrados o en Miami, otra más orientada a EEUU y a Europa propiamente 

dicho de las generaciones más jóvenes, y por último, otra absolutamente masiva, a los 

países de América Latina: Colombia, Panamá, y ahora Perú, Chile y Argentina. 

E: Cómo van las cosas aquí en el país, pareciera que la migración se va a ir agravando 

cada vez más. ¿En qué medida cree usted que esto va a seguir siendo así? 

NT: Hay dos maneras de proyectar qué pudiera pasar. Nosotros hicimos una 

investigación en 2015 y nos dieron dos millones quinientas mil personas fuera del país. 

Pero sabemos por esta investigación que el 80% de la migración fue de Chávez para 

acá.  

A principios de  2017, en febrero, esto ya me daba tres millones seiscientos mil, algo 

así. Y en diciembre, me daba cuatro millones cien mil. Es decir, está creciendo a un 

ritmo de cerca de un millón al año. Entonces, si esto sigue así, yo puedo hacer un 

comportamiento lineal y me diría que en el 2018 van a ser cinco millones y pico, en el 

2019 seis millones… si fuese un comportamiento matemático lineal.  

La otra manera de especular cuánta gente pudiera irse es haciéndole caso a estas 

cifras. Si hoy por hoy a los venezolanos que están aquí les pregunto si a ellos les 

gustaría irse o quedarse, y el 40% me dice que preferiría irse; de veinte millones de 
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venezolanos mayores de 18 años, daría como resultado ocho millones de personas. Es 

decir, si todos los que se quieren ir se fueran, pasaríamos a tener entre doce y trece 

millones de venezolanos fuera del país. 

E: Ya que nos mencionó que usted trabajó en el libro de Tomás Páez Bravo ¿usted 

también lo catalogaría como una diáspora? 

NT: Sí. El término diáspora tiene connotaciones históricas y simbólicas importantes. Yo 

estaría de acuerdo en nombrarlo diáspora porque primero fue masiva, fue concentrada 

en el tiempo, es bastante homogénea… por estas razones yo lo llamaría diáspora. Pero 

tampoco es algo que yo le doy demasiada importancia cómo lo llamemos. 

E: Ya nos habló un poco de que este período de la diáspora, por así decirlo, se está 

yendo gente de recursos muy bajos comparado a otros años. Pero a nivel educativo, 

¿Qué se está presentando ahora? 

NT: Los procesos migratorios, cualquiera que analicemos, tienen conductas que van 

cambiando en el tiempo, y características de las personas involucradas que también 

van cambiando en el tiempo. Entonces, nuestros primeros migrantes, los del 2002 al 

2007, tenían postgrados, tenían doctorado, postdoctorado, era tal vez la crema en nata 

de los más escolarizados del país. ¿Por qué? Porque quienes se fueron, se fueron 

expulsados de PDVSA, de los medios de comunicación, ya eran mínimo licenciados 

universitarios. Se fueron de empresas expropiadas, y quién se va primero de las 

empresas expropiadas, la directiva. 

Después era una migración, que como les decía al principio, estaba conformada por 

personas que hablaban más de un idioma, que habían estudiado afuera, que tenían 

redes de vinculación con países en los que habían trabajado, tenían contactos 

profesionales, entonces eran de muy alta calificación socioeconómica pero también 

académica. La segunda ola, probablemente tenían menos capacitación pero eran 

bachilleres, eran estudiantes universitarios, consistía en toda esa población de 

venezolanos que estaban empezando a entrar al mercado laboral, tenían una 

capacitación relativamente alta porque eran más allá de bachilleres, entre bachilleres y 

máster, y se fueron también masivamente. 
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Hoy por hoy se está yendo cualquiera, incluso quién no pueda. Mi señora de servicio 

con veinte años en mi casa, se fue a Barranquilla en autobús y se llevó a sus hijos. Se 

devolvió para Colombia porque a pesar de tener un sueldo, se estaba muriendo de 

hambre. Ya  el sueldo no le alcanzaba, y tampoco no conseguía nada en los 

automercados. Quien se está yendo ahorita son obreros no calificados, hacedores de 

cualquier cosa, albañiles, electricistas, plomeros, taxistas, mesoneros... se está yendo 

cualquiera.  

Es evidente que cuando lo vemos como un agregado estadístico, ahora se está 

disminuyendo el nivel educativo de nuestra diáspora, pero es porque está aumentando 

el número de los que no tienen ningún tipo de educación. 

E: Y a la hora de hablar de edades. Se dice mucho en el boca a boca que los que se 

están yendo son los jóvenes, pero también nos hemos encontrado con gente mayor 

que toma la decisión de irse del país también. ¿Qué nos podría decir sobre esto? 

NT: Toda migración se comporta de manera irracional en ese sentido. ¿Quién se va 

primero? Aquel que cree tener ventajas para poner una pica en flandes, como se decía 

antes, a ser una cabeza de playa para la familia. Es decir, los más jóvenes, los que 

tienen más energía, mejor salud, más pegados a la modernidad, personas que tienen 

redes, que han hecho amistades por Facebook o por Twitter, probablemente tenían 

estudios universitarios, entonces tienen más capital social y cultural como para tomar la 

decisión de irse del país y afianzarse en otro. 

Posteriormente es que empieza eso aguas abajo. Ahora es el turno de los hermanos 

menores “ya te puedes venir, yo ya tengo empleo, yo te alojo en mi casa”, entonces se 

lleva a los hermanos menores. Y muy después es “ok, papá y mamá, vénganse”, 

porque son probablemente más añosos, tienen más años, son menos modernos, tienen 

menos estudios, menos fortaleza física, menos  ímpetu. Es natural que quienes se 

estén yendo ahorita sean más viejos que los que se fueron al principio. 

Fíjate la diferencia por edad, los que se quieren ir del país; de 18 a 24 se encuentran 

51%, de 25 a 44, 39% y de más 45, 30%. Esto es absolutamente lógico y natural. 

¿Quién busca irse? Aquellos que están necesitados de construir su vida. Los mayores 
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de 45 años ya tienen hipoteca, trabajo, están cansados, están viejos, tienen sus 

vecinos, sus costumbres, se les hace más difícil tomar la decisión. Pero los jóvenes de 

18 a 24 años, ustedes, no se lo piensan dos veces. Por clase social, evidentemente 

también ¿quiénes se quieren ir más? los de clases medias y altas. Ahora bien, 55% de 

poquitos, es bastante menos que 33% de muchos, porque la clase popular es el 80% 

de la población. 

E: ¿Y hablar de un índice de retorno? 

NT: Cuando se les hizo el cuestionario a  estas personas de 18 años, que me están 

hablando de los que se fueron, me dicen que no regresan el 29%, que si las cosas 

cambian, se devuelve el 50%, y que no creen que vengan el 15%.  

E: El señor Tomás Páez nos comentó que evidentemente esto era alarmante, pero que 

él no veía la migración como algo negativo. Y nos pareció bastante curiosa esa opinión 

porque no es lo que uno - normalmente - está acostumbrado a escuchar ¿Cuál es su 

opinión personal sobre esto? 

NT: Para responder esa pregunta, primero partiría en aclarar lo siguiente: una cosa es 

el corto y mediano plazo y otra es el largo, y una cosa es en Venezuela y otra en el 

mundo.  

En el corto y mediano plazo en Venezuela es súper negativo, porque se nos está yendo 

la gente más capacitada, los que tendrían que estar trabajando y produciendo riquezas 

para que el resto de la población mejore. Que se vaya tanta gente tan capacitada, tan 

joven, de repente y en esas magnitudes es muy malo. El que se vaya esa gente en el 

corto y mediano plazo para el mundo es regular, porque habrá situaciones en los 

países en los que lleguen estos venezolanos tan capacitados, tan jóvenes, con tanto 

deseo de superación, bienvenidos sean. Pero hay otros países en los que de repente 

no está tan bien visto porque no tienen capacidad de absorción. Por ejemplo, para 

España cuya pirámide poblacional es tan vieja, donde no hay gente de relevo, que de 

repente le lleguen masas de jóvenes venezolanos bien capacitados, es agua bendita. 

Pero un país como Panamá, de repente no es tan bueno, porque no tiene la capacidad 

en su economía, en su sociedad, de absorberlos en tal magnitud. 
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En el largo plazo, para Venezuela yo creo que es bueno, y es la tesis de Tomás. 

Porque esos venezolanos que se están yendo al resto de los países están aprendiendo 

otros idiomas, conectándose en circuitos económicos productivos y culturales de 

primerísimo orden y de la más absoluta modernidad tecnológica, etc., están 

construyendo relaciones, están aprendiendo nuevas maneras de ser ciudadano, están 

aprendiendo lo importante que es respetar la ley, están aprendiendo la importancia de 

tener derechos pero también de tener deberes y de luchar por ellos y de hacerlos 

respetar. Entonces esa gente que se está yendo, se está educando, se está 

acumulando un capital cultural, social y económico que va a ser muy beneficioso para 

la Venezuela del futuro.  

Evidentemente no todo el que se va, va a regresar, ni siquiera cambiando las 

condiciones. Hacen su vida, sus hijos crecen, empiezan la escolaridad, se casan, 

tienen sus nietos, “cómo me voy a devolver y dejar mis nietos”. Pero como fenómeno 

social y económico, no puede verse la migración del siglo XXI como se veían las 

migraciones de antes. Antes en efecto, para que un español que haya venido a 

América volviese a España, era bien difícil, es decir tenías que tener éxito económico 

en las Américas, y luego decir “ok, ya que puedo demostrar que tuve éxito en América 

déjame devolverme a España, aunque cuando llegue a España no voy a ser español 

del todo, puesto que ya me acostumbré a ser venezolano”. Entonces era muy difícil el 

retorno, pero en un mundo como el de hoy donde tenemos Skype, Facebook, Twitter, 

Instagram, donde podemos hacer videoconferencias de todo tipo, donde estamos 

conectados por el teléfono más que nunca en la vida, no podemos pensar que la 

migración es como era en el siglo XX. 
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Anexo 2 

ENTREVISTA: #2 

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO COLINA, FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA 

ORGANIZACIÓN: VENEZOLANOS PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN EL EXILIO 

(VEPPEX).  

 

ESTUDIANTES UMA: Buenas, por favor díganos su nombre y cuéntenos un poco 

sobre su historia y la creación de VEPPEX. 

JOSÉ ANTONIO COLINA: Mi nombre es José Antonio Colina, militar retirado, teniente 

de la GN. Formé parte del grupo de militares de la Plaza Altamira, militares que en el 

año 2002 se rebelaron en contra de Chávez solicitando su renuncia porque 

considerábamos que violaba la constitución. Un grupo de 130 militares se dirigieron a la 

Plaza Altamira y llamaron a la aplicación del Art. 350. Parte de esos militares fueron 

utilizados como estrategia del régimen y nos satanizaron para su persecución, en mi 

caso particular, me acusaron de las bombas que se provocaron en la embajada de 

España y al consulado de Colombia. En el año 2003, me acusaron también de todos 

los artefactos explosivos que explotaron en Venezuela. Eso me obligó a pasar a la 

clandestinidad durante ocho meses dentro del país, un mes en Colombia, hasta que 

llegué a los Estados Unidos en diciembre del 2003, donde solicité asilo político, 

manifestando ser un perseguido del régimen de Hugo Chávez por mis posiciones con 

respecto a su política con respecto a las Fuerzas Armadas y la presencia de los 

cubanos en la misma. El intento de cambiar lo que era la misión y la visión de las 

Fuerzas Armadas hacia el modelo cubano castrista y nosotros como nos opusimos a 

eso, fuimos víctimas de persecución. 

Al llegar a Estados Unidos pedí asilo político. En el aeropuerto las autoridades 

migratorias me detuvieron y me enviaron al Centro de detenidos en Miami, porque la 

Ley de migración de los EEUU establece que cuando alguien pide asilo político en el 

aeropuerto, tiene que ser detenido y llevado a un Centro de reclusión. En el momento 



 

29 
 

que estuve en el Centro de Inmigración, el régimen venezolano solicitó mi extradición al 

gobierno de los Estados Unidos, alegando que yo era un terrorista, de que había 

participado en cualquier cantidad de ataques explosivos en Venezuela y que tenía que 

ser devuelto. En ese momento EEUU tenía una disyuntiva porque tenía a un oficial de 

las Fuerzas Armadas, entrenados por ellos,  porque hice cursos en EEUU en el año 97 

y 2000, tenían a un oficial pidiendo asilo, pero a su vez a un gobierno acusándolo de 

terrorista. Eso originó que mi proceso haya sido largo y durará dos años y cuatro 

meses. Lo hice bajo custodia de servicio de inmigración, es decir, estuve todo ese 

tiempo encerrado. Aprendí obviamente las leyes de inmigración de este país. Al final 

del día, me dieron una protección bajo la convención de las Naciones Unidas contra la 

tortura. Logré salir en libertad en abril del año 2006. Una vez que salí en libertad, 

protegido por las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos negó mi 

extradición a Venezuela porque alegaban que no existían pruebas suficientes que 

demostraran que yo había cometido todos los actos que el gobierno me acusaba. A 

partir de ese momento comenzó mi vida libre en el exilio, porque la primera parte de 

ella, estuve clandestino en Colombia o preso en EEUU. Salí en libertad y me vine a la 

ciudad de Miami. Cuando estuve detenido tuve la oportunidad de tropezarme con 

muchos venezolanos, que no eran tantos como los que hay ahorita. En aquel momento 

había una cantidad de venezolanos no tan alta y la mayoría de ellos eran deportados a 

Venezuela y no tenían conocimiento sobre las leyes migratorias de los Estados Unidos.  

Estando preso visualicé que la situación política se agravaba. Muchas más personas 

iban a venir a los Estados Unidos a pedir asilo político y era necesario que tuviesen 

algún tipo de plataforma que pudiera, más o menos, orientarlo sobre la situación 

migratoria y es allí que cuando salgo y me estabilizo. Decido crear VEPPEX que es la 

organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio (agosto 2008, año 

creación).  

Cuando creé VEPPEX, lo hice con la intención de que fuese una plataforma que 

pudiera ayudar a los venezolanos que venían a los Estados Unidos por persecución 

política, pero cuando se hizo esto, me di cuenta que tanto en EEUU como a nivel 

internacional, el exilio venezolano no era considerado como tal; había figuras 
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importantes exiliadas; periodistas famosos como Patricia Poleo, algunos dirigentes 

políticos como Juan Fernández, Horacio Medina, quizás Carlos Ortega, pero el exilio 

como concepto que es una masa proveniente de un país que sale producto de la crisis 

política, económica y social de un país no se tenía. De hecho, no éramos reconocidos y 

es allí cuando en una estrategia para que el exilio fuera reconocido para todos, la 

organización comenzó a hacer una serie de actividades en los Estados Unidos. La 

primera de ellas fue determinar en qué lugar de los Estados Unidos había mayor 

concentración de venezolanos, como por ejemplo Doral, Miami, Miami Dade, Miami 

Beach y entonces comenzamos a hacer unos actos que se llamaban “El día del exiliado 

venezolano”. Se escogió el 13 de abril, como todo el mundo sabe, ese día fue el 

momento en el que Chávez regresó nuevamente al poder después del vacío. Es por 

esto que ese día es conmemorado como “El día del exilio venezolano”. Lo hicimos en 

las alcaldías donde hay mayor concentración de venezolanos y eso originó que 

pudiéramos hacer un evento con el Congreso de EEUU donde se reconocía que había 

un exilio producto de la situación política que estaba viviendo Venezuela. Eso ayudó a 

que cuando las personas fuesen a pedir asilo, los jueces y oficiales de inmigración 

tuviesen un concepto más claro de lo que ocurría en Venezuela. 

En ese camino de que el exilio fuera reconocido, lo cual logramos con mucho éxito, nos 

comenzamos a convertir en una organización de resistencia en el extranjero, 

comenzamos a hacer pública nuestra posición con respecto a la violación de los 

derechos humanos, comenzamos a hacer públicas las pruebas que nos hacían llegar 

de la presencia de terrorismo internacional. En mi caso como militar comencé a dar 

prueba sobre la participación de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico y llegó un 

momento en el que VEPPEX no era una organización de ayuda nada más para los que 

venían llegando, sino una organización de denuncia, con un alto perfil mediático no 

solo a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel internacional.  

La principal plataforma para proyectar nuestras posiciones son los medios de 

comunicación, y nosotros tenemos excelente relaciones con las agencias de noticias 

internacionales como EFE, NotiMex, AP, AFP y constantemente alguno de nuestros 

miembros son analistas en diferentes  programas de televisión. Gracias a todo esto, 
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comenzó mucha gente a sumarse, venezolanos en Puerto Rico que comenzaron a abrir 

una oficina y así lo hicimos, en Panamá hicimos lo propio, en Canadá, España, en 

Francia, en Colombia, entonces se convirtió en una organización mundial por decirlo. 

Mucha gente no lo sabe pero  VEPPEX es la que comienza a hablar del “narco 

Estado”. Somos nosotros quienes empezamos a pedir sanciones en contra de 

funcionarios que violan los derechos humanos, es VEPPEX quien pide que Nicolás 

Maduro sea tratado como un narcotraficante porque protege narcotraficantes y 

terroristas. Entonces, la organización ha tenido un alto perfil y eso también ha originado 

un alto ataque contra el régimen en Venezuela. 

E: ¿Cuántos venezolanos hacen vida en el exterior y cómo se ha comportado el 

fenómeno del exilio político venezolano? 

JC: Tendríamos que hablar de diferentes tópicos y conceptualizar. Primero que nada 

hay dos millones de venezolanos en estos momentos en la diáspora, que no es exilio, 

es diáspora.  Son dos millones de personas que se han ido fuera del país. Estoy 

convencido que con las cifras que manejamos que un 20% de esa diáspora está 

solicitando algún tipo de trámite por persecución política, no solo en EEUU… y el otro 

tanto se vale de otras herramientas para poder establecerse legalmente en los países, 

pero cuando hablamos de asilo político y persecución tenemos que dividirlo en dos 

tipos: el asilo en los Estados Unidos es territorial, porque las personas que van a 

pedirlo tienen que llegar a territorio americano, y aquí, a diferencia de otros países y su 

inmigración, tiene toda una estructura para que las personas pidan asilo político. En los 

países de América latina y en Europa específicamente España, el asilo no es territorial. 

Puedes llegar al país y pedirlo, pero también puedes pedirlo en la embajada de ese 

país en Venezuela. En este caso, el asilo lo otorga el presidente de la república o la 

cancillería, entonces lo hace más difícil. Es por esto que en EEUU, en estos momentos, 

hay casi treinta mil solicitudes de asilo pendiente, porque casi todos los venezolanos se 

han venido para acá a pedir asilo, mientras que en otros países como Perú, Canadá, 

Costa Rica, que hay una gran cantidad de venezolanos que se le han otorgado refugio, 

lo otorga directamente el poder ejecutivo a través del presidente o de la cancillería lo 

cual lo hace mucho más difícil. El único país que ha tenido beneficios migratorios si se 
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quiere masivos para los venezolanos son Perú y lo intentaron ejecutar en Brasil pero no 

se ha logrado todavía, por eso es que el principal destino de los venezolanos para 

solicitar asilo político ha sido los Estados Unidos, por eso hay aproximadamente unos 

cincuenta mil venezolanos asilados y tratados con medidas migratorias, pero esa 

situación ha cambiado y ha disminuido a raíz de la llegada del presidente Donald 

Trump a la presidencia de los Estados Unidos, porque vienen con una postura 

migratoria muy fuerte y esa postura también involucra a los venezolanos de manera 

indirecta.  

En estos momentos nosotros estamos batallando para que los venezolanos en medio 

de esa reforma o de esa postura migratoria radical, pero es difícil porque fue su 

propuesta electoral. Nosotros estamos alegando que, así como él ha dicho que 

Venezuela es un narco estado, que Maduro es un dictador, que se violan los derechos 

humanos, que es una tiranía, no tiene sentido que a venezolanos que se encuentren 

aquí sean deportados hacia Venezuela. Hasta ahora no hemos tenido éxito con nuestra 

petición, por ahora estamos pidiendo un TPS que es una protección temporal, para que 

los que se encuentren aquí puedan tener un permiso de trabajo y puedan establecerse 

legalmente por un período determinado de tiempo y también hemos buscado a través 

de los congresistas que conocemos, impulsar una ley migratoria que permita dar 

documentos a venezolanos que se encuentren indocumentados en Estados Unidos, 

que yo estimo que deben haber más de siete mil indocumentados en este país.  

E: ¿Cómo es el proceso para pedir asilo? 

JC: El proceso de asilo político duraba 8 meses y consta de tres partes: primero los 

datos personales, fecha de nacimiento, edad, color de los ojos, color del cabello; 

segundo los datos filiatorios, cuál es tu profesión, si estás casado, tienes hijos, datos de 

tus familiares más cercanos, si tienes otra nacionalidad y la última parte que tiene que 

ver con la persecución perse que son preguntas más específicas, si has sido víctima de 

tortura, tienes que decir quién lo hizo y por qué lo hicieron, si formas parte de algún 

partido político, si has sido víctima de persecución por tus ideales políticos, si tienes 

alguna acusación, decir cuál es la acusación y decir quién te acusó, cuando se 

responden esas preguntas es lo que demuestra la persecución perse, introduces ese 
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documento y eso va a la oficina de migración, lo revisan, se lo asignan a un oficial de 

asilo. Luego, un funcionario de inmigración te hace una entrevista de forma muy 

subjetiva para determinar que si el temor a la persecución es creíble o no. Esa 

entrevista se hace en el primero o segundo mes.  

Hoy en día, apenas se están haciendo las entrevistas de las personas que pidieron 

asilo en el año 2003, y yo me imagino que el servicio de inmigración lo que está viendo 

es dos cosas, la primera la gran cantidad de individuos que están viniendo para pedir 

asilo, que sobrepasa las capacidades del servicio de inmigración, y segundo, viendo lo 

que sucede en Venezuela, porque si hay un cambio toda esa gente va para atrás.   

Me atrevería a decir que de acuerdo a las estadísticas que yo manejo, que son las 

estadísticas oficiales del servicio de inmigración de los Estados Unidos, solo el 10% de 

las personas que vienen a solicitar asilo, realmente se lo merecen. Eso es lo que yo 

diría. 

E: ¿Cuál es el perfil del emigrante de hoy en día? 

JC: La gente que está llegando ahorita tiene una particularidad enorme.  Está llegando 

mucha gente que estuvo con el chavismo y que se sienten perseguidos por Nicolás 

Maduro, una cosa completamente ridícula para mí, pero eso está ocurriendo.  Además, 

está llegando mucho ciudadano común, normal, de a pie, que no tiene un gran estatus 

y calidad de vida en Venezuela diría que, de clase media baja, pero el dato que más 

me parece peculiar a mí, es que está llegando mucho político.  

Te puedo clasificar el exilio en tres partes. Hasta el año 2014 el ciudadano que salía al 

exilio era el ciudadano común, era el profesional, era el periodista, el ingeniero, el 

militar, que por su posición era perseguido. Podemos decir entonces, que desde que 

Chávez llegó al poder hasta el 2014, era el exilio del ciudadano común.  En el año 2013 

comenzó el exilio de los chavistas, pero los chavistas salen al exilio con una 

particularidad; no salen a pedir asilo político, salen a pedir estatus de testigo protegido.  

A partir del año 2014 comienza el  ciclo de los políticos venezolanos, a que me refiero 

con los políticos, una de las características del primer exilio antes del 2014 era del 
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ciudadano común, pero a partir del 2014 comienza el exilio del liderazgo político, 

comienzan a salir los de Voluntad Popular, que eran perseguidos como Carlo Vecchio y 

su combo y en el año 2016 y 2017 comienzan a salir los alcaldes destituidos como 

Ramón Muchacho, Smolansky. Para mí el exilio se clasifica en esas tres etapas y hay 

algo muy importante que vale la pena acotar; los únicos exiliados que han regresado 

con las mismas condiciones son los políticos, por ejemplo, Manuel Rosales, Rafael 

Marín, Gobernador de Sucre… Son los políticos que se van al exilio, no aguantan y se 

regresan a Venezuela. 

E: ¿En qué medida ha aumentado la cifra de exiliados? 

JC: Desde el 2014 al 2016 principio del 2017, ha aumentado exponencialmente.  Aquí 

pedían asilo diez mil venezolanos al año y en el primer trimestre del 2016 pidieron casi 

cuarenta mil venezolanos asilo político en lo Estados Unidos.  A medida que la crisis 

política aumenta en Venezuela, que ese ha sido la característica primordial del régimen 

de Maduro, en esa misma medida salen mayor cantidad de venezolanos al extranjero, 

el aumento ha sido del 300%.  

E: ¿Cuáles son los principales destinos de los venezolanos a la hora de pedir asilo? 

JC: Yo te diría que los principales destinos son España, USA, aunque ha disminuido, 

Perú y Chile. 

E: ¿Cree usted que la situación migratoria se seguirá agravando? 

JC: Yo creo que la situación migratoria de exiliados se va a agravar. Antes era más 

sencillo salir de Venezuela, primero porque la paridad cambiaria hacía permisiva la 

salida. No había tantos inconvenientes con los documentos migratorios, en este caso el 

pasaporte, no había tanta traba de los países para ingresar a sus territorios para 

solicitar refugios.  

Aunque la situación política va a empeorar y el venezolano va a buscar salir le va a ser 

más complicado, ¿Por qué? El dólar está demasiado elevado y nadie tiene la 

capacidad de salir, aunque sea con lo mínimo para poder subsistir en un país 

extranjero; no hay documentos migratorios, la mayoría de los venezolanos no tienen 
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pasaporte y está siendo muy complicado renovarlo. En el caso de EEUU,  la embajada 

americana no está dando visas para que nadie pueda venir.  

Todo el mundo está consciente que en Venezuela hay una crisis política que está 

generando un nexo migratorio que afecta a los países también de América Latina. 

Entonces se presentan los casos como en Panamá que ya no quieren a los 

venezolanos, en Honduras necesitas visa, en Argentina ponen sus requisitos y por lo 

tanto aunque la situación se va a gravar y el venezolano va a querer salir, a duras 

penas saldrán medio millón si acaso y eso aumentaría a dos millones y medios la 

diáspora. 

E: ¿Las personas que piden asilo político en Estados Unidos, están detenidos en los 

centros que nos mencionó anteriormente? 

JC: Ellos no están detenidos, están en libertad. Los que están detenidos son la 

minoría. En este momento en Miami hay 36 detenidos, y lo están es porque cuando la 

persona ingresa a territorio norteamericano y vienes con visa de turista no puedes pedir 

asilo político, si lo pides eres detenido. Por lo tanto, eres enviado a un centro de 

inmigración. 

Estas personas han sido detenidas porque dicen expresamente que vienen a pedir 

asilo o han dicho que vienen a trabajar a los Estados Unidos.  Tú no puedes trabajar en 

EEUU sin permiso de trabajo. Entonces, son detenidos y les dan la posibilidad de que 

soliciten asilo político pero en detención. Pero esos treinta mil que están pendientes 

están en la calle esperando su trámite. 

E: ¿Considerarías a Colombia como un posible destino para que el venezolano haga 

su vida? 

JC: Colombia no lo puedes considerar un destino porque los venezolanos que se van 

para allá, no se quedan legalmente en Colombia. Ahora es que están teniendo un 

proceso migratorio que les permite tener legalidad. El venezolano se va para allá 

porque puede cruzar la frontera, pero no hay un estatus como tal. De hecho, Colombia 

ha sido uno de los países que menos refugio había otorgado a los venezolanos, 
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entonces es un destino, pero para mantenerse ilegal. Hay que tener mucho cuidado 

con eso porque Colombia jamás y nunca va a estar por encima ni de Costa Rica, ni de 

Panamá, ni de Perú. Por ejemplo, Costa Rica no daba asilo, otorgaba refugio. Entonces 

deben de tener cuidado a lo que es la emigración legal a la emigración ilegal, 

obviamente el destino más común para la emigración ilegal es Colombia, pero es el 

menos seguro para mantenerse ¿por qué? Te pueden capturar las autoridades 

venezolanas y el gobierno de Colombia sobre todo Juan Manuel Santos y un eventual 

gobierno de las FARC en el poder te entregaría a las autoridades venezolanas y un 

refugiado siempre busca es escapar y mantenerse seguro de sus perseguidores. 

E: ¿Por qué el venezolano escoge EEUU o España como países destino? 

JC: ¿La gente por qué escoge esos países? Porque al ver la cantidad de información 

que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación hacia donde están los 

venezolanos, buscan huir y ubicarse allí. Por ejemplo, los venezolanos que vienen a 

Estados Unidos la mayor cantidad - en un principio - se radicaban en Miami, en El 

Doral, porque había mayor cantidad de venezolanos. El venezolano siempre busca 

estar en donde estén sus coterráneos, porque tienen la percepción de que lo van a 

ayudar, porque se va a sentir como en casa. Una de las características que más le 

pega al venezolano cuando sale del país,  son los países que son muy fríos en las 

relaciones sociales y al venezolano le gusta socializar.  Por eso buscan estar cerca de 

donde están los otros. 

E: ¿Qué tan cierto es que los venezolanos en el exterior no son solidarios con sus 

compatriotas? 

Es muy cierto que no son solidarios con los suyos, y es una de las grandes muestras 

de nuestro fracaso como sociedad es la de los venezolanos en el exterior. No hay 

solidaridad, no hay ayuda. La gente está pendiente de hacer las mismas cosas que 

hace de manera fraudulenta, como las hace en Venezuela las quiere hacer afuera. Se 

aprovechan de los demás y ahí te das cuenta que al venezolano le hace falta un 

proceso de educación social. Estamos muy desadaptados y no tenemos solidaridad 

entre nosotros mismos y eso es una de las cosas que a futuro hay que cambiar.  
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Por ejemplo, yo lucho primero para que el régimen se vaya, segundo para que ningún 

venezolano nunca tenga que salir afuera a buscar lo que no se le ha perdido, porque lo 

peor que le puede pasar a un individuo es no tener patria, y tercero para que como 

venezolanos aprendamos a querer a nuestro país y a querernos a nosotros mismos. 

Una de las cosas que hay que cambiar es la mentalidad egoísta que tiene el 

venezolano, la mentalidad de supervivencia por una más colectiva y de grupo. 

Yo vengo de un estrato social bajo. Hago una comparación de mi entorno en ese 

momento, con la gente que hay ahorita y eran mucho más solidarios en el cerro que 

aquí. Tenemos que cambiar el modelo del país.  Donde se puedan ayudar unos y otros, 

no como ahora que es una pelea y se aplica la supervivencia del más apto. 

E: ¿Cuál crees que sea el índice de retorno? 

JC: Solo el 5% de los dos millones y medio de venezolanos que se irán, van a regresar 

a el país.  
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Anexo 3 

ENTREVISTA: #3 

ENTREVISTA A TOMÁS PÁEZ BRAVO, SOCIÓLOGO Y DIRECTOR DEL 

OBSERVATORIO “DIÁSPORA VENEZOLANA”.  

 

ESTUDIANTE UMA: ¿En qué consiste el estudio del observatorio de la diáspora 

venezolana y cuántos venezolanos se encuentran en el exterior? 

TOMÁS PÁEZ: Cuando comenzamos a hacer el estudio, nos interesaban varias cosas, 

primero saber cuál era la magnitud de la diáspora, cuáles eran las cifras y hacia dónde 

se orientaba. Nosotros tenemos en este momento venezolanos en más de 93 países 

en el mundo. No es lo mismo la cantidad que tenemos en Etiopía, que la que tenemos 

en Estados Unidos.  

Estas cifras no son censos, son informaciones de los institutos de estadísticas de los 

países, con debilidades metodológicas, porque cómo haces tú para incorporar al 

español que se nacionalizó en Venezuela y que regresó con pasaporte español e 

ingresa como ciudadano europeo o americano. No es una cifra exacta, son 

aproximaciones.  

Hay una cantidad de irregulares, inmigrantes ilegales. En algunos países como en 

Estados Unidos se miden, incluso, por estados y nacionalidad de origen. A nosotros 

nos da que tenemos en este momento entre dos millones doscientos y dos millones 

quinientos afuera. Esa es la dimensión del estado Carabobo, imagínate sacar al estado 

Carabobo, toda la gente que vive ahí, fuera de Venezuela, quizás más.  

E: ¿Cómo se ha comportado el fenómeno de la diáspora en los últimos años? 

TP: En los últimos dos años ha sido un acelerón muy grande. los primeros países de 

destino en orden de importancia eran: Estados Unidos, España y Colombia, pero eso 

se ha venido modificando. En el caso colombiano, ha adquirido mucha importancia la 

proximidad, la posibilidad de moverte, el hecho de que cada vez hay menos vuelos, 



 

39 
 

cada vez son más las exigencias. Esto ha ocasionado que haya crecido mucho la 

migración hacia Latinoamérica y especialmente hacia Colombia, aunque esos números 

son negros porque ha habido colombianos naturalizados que han vuelto a su país de 

origen.  

Maduro dice que son seis millones de colombianos, eso es imposible, eso es una 

locura de ese señor, pero hubo aproximadamente un millón seiscientos mil 

colombianos.  

En todo caso, había muchos colombianos en Venezuela, más de un millón y ellos 

tuvieron hijos y si es hija de mujer de vientre colombiano, se considera colombiano eso 

se considera automáticamente como colombiano.  

Después tienes de los dos mil y tantos kilómetros de frontera, tienes quinientas trochas 

por las cuales pasan comercio ilegal, gente, etc. De acuerdo a la última cifra oficial se 

estima que andamos por los cuatrocientos setenta mil colombianos en nuestro país. 

Aparentemente son más.  

E: ¿Cuáles cree usted que sean las principales razones por las cuales el venezolano 

decide emigrar? 

La primera gran razón es la inseguridad. Es decir, el irrespeto al más importante 

derecho de propiedad, que es la propiedad sobre la vida misma. Los datos son 

elocuentes. Nosotros tenemos en 18 años trescientos sesenta mil homicidios. En la 

guerra de Siria anda por los cuatrocientos y pico, desde hace 7 años. Pero en Siria en 

guerra, hay aviones, hay bombas, hay tanques, fusiles, granadas y en Venezuela 

aparentemente no hay guerra. Viven en un país en el que hay un toque de queda 

permanente, en el que no puedes salir, en el que los chamos no pueden irse de rumba, 

se tienen que quedar en la casa donde se hace la rumba. Además han desaparecido 

los lugares para hacer rumba y la gente opta por quedarse en su casa, pues cada vez 

son menos los recursos para comprar caña y si te quedas en la casa no hay agua, no 

hay electricidad, no hay comida, no hay papel de baño y la cosa se complica mucho.  
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La segunda razón es el tema económico. El deterioro del bolívar, pérdida de capacidad 

adquisitiva, escasez, el “no hay”, que se ha convertido en la palabra de moda en 

Venezuela.  

El 80% no tiene planes de regresar a Venezuela y cada vez que pasan más días y 

menos posibilidades hay de retorno porque la gente se enraíza y se empatan, tienen 

hijos, se casan y ya es muy difícil retornar porque tienen nueva familia en el país de 

acogida. Cuando le preguntas que si las condiciones cambiasen regresan, la gente dice 

que sí. Cuáles condiciones quieres que cambien:  

Primero acabar con el modelo político que hay en el país y garantizar la seguridad, el 

derecho a la vida, si me garantizas seguridad y le echo piernas, resuelvo. Si no hay 

unas normas claras de juego, entonces me quedo aquí. Es el modelo político el que 

sintetiza ambas dimensiones: inseguridad y modelo económico.  

Los chamos de 20 y tanto y 30 y tanto, dibujan a Venezuela de una manera terrible, 

hubo uno que dibujó el país como un reloj de arena, pero de sangre.  

E: ¿Por qué España y Estados Unidos? 

TP: Hay que recordar varias cosas aquí. Venezuela siempre fue un país de 

inmigrantes. No es casual que Bolívar en el decreto de guerra a muerte, en ese horror, 

dijera, españoles y canarios. No es casual que Páez de origen canario, llamara a los 

canarios para sembrar Venezuela cuando se fundó la República en 1830. No es casual 

que se fundara la Colonia Tovar en el año 1840.  

Nosotros hemos vivido siempre rodeado de inmigrantes, hemos crecido alrededor de 

ellos. Según el censo de 1960, el 15% eran inmigrantes en primera generación, pero 

ahí no contabilizamos los que eran hijos de inmigrantes, de la gente que venía de la 

segunda guerra mundial, etc. Solo en la década del 50 se recibieron en Venezuela 

trescientos mil italianos, pero después recibimos en la década del 70 a los 

colombianos, ecuatorianos, peruanos, a la gente que huía de las bandas armadas y de 

las guerrillas de esos países o de los golpes de Estado en Chile, Argentina, Uruguay. 

Esta inmigración nos enriqueció muchísimo.  
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La gente está desandando los pasos, porque tienen hijos, nietos, esos nietos tienen 

familias, tienen primos. Por ejemplo, un chamo que es amigo de la casa es hijo de 

gallego con gocha, tienen una cosa ahí en el mercado del cementerio que fundaron los 

abuelos que ya están retirados y viven en Galicia. Esa relación hace que la gente esté 

desandando los pasos de los abuelos, muchos abuelos envían a sus hijos fuera.  

Escuchas frases como: “Yo prefiero despedir a mis hijos o nietos en el aeropuerto que 

en el cementerio” o “La única nevera llena en Venezuela es la de la morgue”.  

Los colombianos están desandando los caminos de esa gente que fue a Venezuela, 

donde muchos trabajaron en la primera fase como señoras de servicio, después 

montaron sus negocios. Igual pasó con el español y el italiano. Venezuela era un país 

de gran movilidad social, por eso la gente se regresa a esos lugares donde hay 

conexiones, panas amigos, sobrinos, primos y eso ocurre con quienes no tienen familia 

por allá, pero tienen amigos.  

La proximidad, mucha gente se va a Panamá o Colombia para poder atender a la 

familia que se quedó en Venezuela y tienes vuelos cercanos, aunque ya no hay vuelos, 

pero tienes la posibilidad.  

E: ¿Hoy en día siguen siendo Estados Unidos, España y Colombia los principales 

destinos? 

TP: Sí, siguen siendo estos tres países los de mayor atracción, puesto que las redes 

multiplican redes. Aunque ya tenemos solicitudes de asilo también en Brasil, el tema 

fronterizo ayuda mucho.  

E: Nos pudiera explicar cuál es el perfil de emigrante, basándonos en edades, clases 

sociales y nivel académico.  

TP: El término clase social es muy confuso porque por ejemplo, Horacio Medina, nació 

en Catia pero ahorita está en Miami. El gobierno y sus franquicias en otros países han 

tratado de decir que los que se han ido de Venezuela son los ricos, pero no es así.  
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Más del 50% tiene pareja e hijos. En todo caso, son mayorsitos, no son bebés, son 

personas que tienen una responsabilidad, muchos de ellos tienen más de un hijo. En 

términos de formación hasta finales del 2015; el 90% tenía grado universitario, 40% 

maestría y 12% doctorado y post doctorado.  

En los últimos 2 años se ha producido el 25% del proceso migratorio. Hasta el 2015 

teníamos un millón seiscientos. El segundo observatorio de este año nos estaba dando 

dos millones doscientos mil, pero la velocidad es impresionante, asusta realmente. En 

todos los eventos a los que voy, me consigo a un venezolano que decidió venirse.  

En Venezuela la gente estudió, se formó, quizás ahorita hay un poco menos 

universitarios que antes, pero habría que ver, no es muchísimo menos, sigue siendo 

elevado el porcentaje de venezolanos que se van con formación.  

E: ¿Se puede hablar de diáspora, por qué este término? 

TP: Es el término que más se acomoda según sus características con la que nosotros 

definimos este fenómeno que está descrito en el libro, cómo se produjo, el tipo de 

migración, cuando entras en los segmentos dices no es lo mismo el despedido de 

PDVSA, que el despedido del sector salud, para el último intervienen quinientas cosas 

como el menosprecio del gobierno hacia el médico venezolano y la migración casi 

patológica por los médicos cubanos.  

Las razones por las que el médico se va no son las mismas. Cada segmento tiene unas 

características que llevaron a definir el fenómeno como diáspora.  

E: ¿En qué condiciones llegan los venezolanos a estos países? 

TP: Las respuestas de todas las personas es entre bien y muy bien (85%) porque la 

forma de cuando alguien dice “pero está trabajando de mesonero” “está vendiendo en 

una tienda”. Lo que pasa es que si tú trabajas como gerente en Movistar o en Polar de 

broma puedes alquilar un apartamento y aquí como mesonero puedes alquilar un 

apartamento con seguridad.  
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Otros dicen “cuando yo salgo del Metro y estoy buscando la dirección para la 

entrevista, yo saco mi celular sin preocuparme, busco en google maps la dirección y no 

estoy pendiente de que alguien me venga a matar por eso. Eso vale oro”, eso vale 

quince salarios, porque la gente cuando tomó la decisión de irse está poniendo cosas 

sobre la balanza, a lo mejor no tienes carro que tenías antes en Venezuela, pero tienes 

un sistema de transporte público que hace innecesario el carro, en el caso de Europa. 

Son las cosas que valoras, qué es lo que es importante, por eso es que la decisión de 

emigrar es un hecho individual. Cada quien toma su decisión valorando lo que él 

valore.  

E: ¿Usted califica la emigración alarmante? 

TP: Lo que es alarmante es la situación del país. La migración es una maravilla. Esa 

estupidez de definir la migración como fuga de cerebros no tiene ningún sentido. Eso 

no existe. Si ves, por ejemplo, a Salomón Rondón, está jugando en Inglaterra, ves a 

Rincón está en el Torino, ves a Juampi Añor en Málaga, vez a Rosales en el Málaga. 

Te imaginas en Venezuela?  Primero no ganarían plata, además compitiendo con 

quién, en cambio aquí estás compitiendo. Altuve en este momento en las grandes ligas, 

Greivis en el básquet, estás codeándote con lo mejor del mundo. 

Si tienes un médico que sabe hacer operaciones con lentes google glasses, eso es una 

maravilla, en Venezuela nunca hubiese aprendido eso. Qué bueno que ese muchacho 

se fue y lo está haciendo fuera y puede enseñarnos a distancia y el médico contribuye.  

La globalización permitió que no se perdieran en el camino, aprendieron nuevas 

lenguas, nuevas tecnologías, están perfeccionando el inglés, eso vale oro, la arepa se 

está vendiendo en el mundo. Hay dos millones de nuevos embajadores, puro 

aprendizaje, pura ganancia para el país. 

Esto en la medida en que el país diga “tengo gente inteligente y capaz haciendo cosas 

afuera, déjame utilizarlo”. Los mexicanos hacen eso, se van y lo que importa es que 

dejan familia, estaremos en contacto y eso se llama circulación de cerebros que 

permite por ejemplo el Bollywood en la India. Si el país no les presta atención, eso es 

otro problema.  
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E: ¿En qué medida han cambiado las cifras de migración comparado al año 2015? 

TP: Nuestro cálculo es que en los últimos dos años ha aumentado entre el 25% y el 

30% del volumen total de la migración venezolana. 

E: ¿Se atrevería a dar una proyección de la diáspora? 

TP: Mientras las condiciones actuales persistan, mientras el gobierno siga siendo éste 

que es, con el modelo socialista que tiene un problema de diseño. No hay socialismo 

en el mundo que no produzca racionamiento, hambre, prostitución y muerte. No existe. 

Sea quien sea el gobernante.  

Mientras ese modelo permanezca que hace cerrado el 60% del parque industrial, el 

60% del parque empresarial, entonces no va a haber trabajo para periodistas porque 

los medios están en manos del Estado, se te va cerrando el cerco. Mientras ese 

modelo exista, la migración seguirá creciendo a pasos acelerados. 
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Anexo 4 

ENTREVISTA: #4 

ENTREVISTA A JANETH. FAMILIAR DE PASAJEROS CON DESTINO A 

COLOMBIA  

 

 

ESTUDIANTES UMA: ¿Cuál es su nombre? 

JANETH: Mi nombre es Janeth.  

E: ¿Se está yendo del país? ¿Hacia dónde se dirige? 

J: No. Mi hijo y mi sobrina son los que se están yendo a Colombia. 

E: ¿Por qué ese destino?  

J: Se están yendo a Colombia porque allá le van abrir las puertas. 

E: ¿Cuál es la razón principal de la partida de sus familiares?  

J: El sueldo ya no te da. La inseguridad está cada día más fuerte. Cómo puedes salir 

adelante si el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Cómo un joven 

se puede casar en estas condiciones. Cuándo pueden lograr adquirir una vivienda o un 

carro. 

Ahorita estamos viviendo en una situación muy fuerte. Hace 20 años yo me tuve que ir 

al interior del país porque en Caracas no conseguía trabajo. Hoy en día mi hijo ni 

siquiera se tiene que ir de un estado a otro como me tocó a mí; se tiene que ir del país. 
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Anexo 5 

ENTREVISTA: #5 

ENTREVISTA A OSWALD. PASAJERO CON DESTINO A COLOMBIA  

 

ESTUDIANTES UMA: ¿Cuál es su nombre? 

OSWALD MONTILLA: Mi nombre es Oswald Montilla y soy comunicador social, 

egresado de la Universidad Católica Santa Rosa y tengo 25 años.  

E: ¿Se está yendo del país? ¿Hacia dónde se dirige? 

OM: Sí. Me voy con mi esposa a Colombia. Tenía pensado ir a Chile, pero por razones 

económicas no podemos costearlo. 

E: ¿Por qué ese destino?  

OM: Tenemos familia y amistades a donde podemos llegar. 

E: ¿Cuál es la razón principal de su partida?  

OM: Los venezolanos que se están yendo del país, toman esa decisión por múltiples 

razones. Somos víctimas de muchas problemáticas que hasta el momento no se ve un 

foco de luz en el que podamos ver una solución a corto plazo. Pero, la principal razón 

de emigrar es la económica. Tenemos una inflación que cualquier salario que 

tengamos nos va a impedir poder costear nuestros gastos y tener una calidad de vida. 

La otra razón es la inseguridad. Vivimos en un país muy peligroso, en donde las cifras 

de mortalidad suben cada día más. 

E: Si la situación del país mejora ¿Pensarías en volver? 

OM: No descarto la posibilidad de volver al país. Me estoy yendo en busca de 

oportunidades pero quiero volver y ser parte de la reconstrucción de mi país. Quiero 
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nutrirme de otra cultura, de otra forma de trabajo, de conocimiento, para cuando esta 

diáspora se acabe, Venezuela vuelva a recuperar su brillo. 
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Anexo 6 

ENTREVISTA: #6 

ENTREVISTA A JUAN PABLO. FAMILIAR DE PASAJERO DESTINO A COLOMBIA  

 

ESTUDIANTES UMA: ¿Cuál es su nombre? 

JUAN: Mi nombre es Juan Pablo y tengo 29 años.  

E: ¿Se está yendo del país? ¿Hacia dónde se dirige?  

J: Esto sonará un poco atípico pero la que se está yendo es mi mamá. Normalmente se 

van los jóvenes pero esta vez fue mi mamá la que quiso incursionar con 50 años. Se va 

a Colombia y aquí deja todo; familia, amistades, trabajo. 

E: ¿Por qué ese destino?  

J: Se va a Colombia porque hay oportunidades de trabajo, además que tiene la ventaja 

que maneja otro idioma (inglés). Estuvo estudiando muchas oportunidades pero 

Colombia fue la que más se le dio. 

E: ¿Cuál es la razón principal de su partida?  

J: La razón principal de la salida del país fue por la inseguridad ya que fue víctima del 

hampa en varias oportunidades. Además la situación económica también afecta. Aquí 

estuvo trabajando como maestra y el sueldo no le alcanzaba para nada.  

E: Si la situación del país mejora ¿Crees que tu mamá vuelva al país? 

J: Por ahora las posibilidades de que retorne son remotas. Todos estamos pensando 

que esta es la única salida.  
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Anexo 7: 
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Anexo 8 

 

Informe migratorio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

capturada el 12 de marzo de 2018.  
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Anexo 9 

 

Informe migratorio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

capturada el 12 de marzo de 2018.  
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Anexo 10 

 

Informe de ENCOVI sobre la migración venezolana, capturada el 12 de marzo de 2018.  
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Anexo 11 

 

Informe de Consultores 21 sobre la migración venezolana, capturada el 12 de marzo de 

2018. 
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Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 

 

Palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en la 

red social Twitter, capturada el 12 de marzo de 2018.  
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Anexo 18 
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Anexo 19 
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Anexo 20 
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Anexo 21 
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Anexo 22: 
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Anexo 23 
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Anexo 24 
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Anexo 25 

 

Respuesta del profesor de la Universidad Simón Bolívar, Iván De la Vega, por vía email 

sobre los destinos más recurrentes de los venezolanos a la hora de emigrar.  
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Anexo 26 

Memorándum dejado en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. 
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