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Resumen 

La migración es un fenómeno complejo que se ve influenciado por una variedad de 

factores, como la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales, 

problemas políticos y catástrofes naturales. La desigualdad económica y social es una de las 

principales causas de migración en países subdesarrollados. Sin embargo, no todas las 

migraciones son voluntarias, ya que algunos individuos se ven obligados a migrar debido a 

la violación de sus derechos fundamentales. La migración también está influenciada por 

leyes y regulaciones nacionales, la globalización neoliberal y la agencia individual y 

colectiva de los migrantes. Para abordar los desafíos asociados con la migración, es 

necesario tomar en cuenta el contexto político, brindar apoyo y protección a los migrantes, 

y fomentar una visión integral y crítica de las migraciones en la sociedad. En este sentido, 

se plantea una investigación centrada en la población migrante venezolana irregularizada en 

la ciudad de Cali entre 2019 y 2021, específicamente en su estrategia de supervivencia 

conocida como la "economía del rebusque". El objetivo es analizar las condiciones 

socioeconómicas, laborales y las causas que han llevado a esta estrategia a convertirse en la 

principal opción de subsistencia. Se utilizará una metodología cualitativa que incluirá 

entrevistas semiestructuradas con migrantes venezolanos dedicados al rebusque, así como 

un análisis documental de fuentes confiables. Se garantizará el consentimiento informado y 

la confidencialidad de la información recopilada, y se buscará obtener resultados rigurosos 

y válidos para contribuir al conocimiento sobre la situación de los migrantes venezolanos 

en Cali. 
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Introducción 

La migración es un proceso demográfico que forma parte de la construcción de la sociedad 

e influye tanto en la estructura de los países receptores como en aquellos de origen. Hablar 

de los motivos que impulsan la migración conlleva mencionar una amplia gama de factores 

que abarcan esferas políticas, económicas, sociales e incluso naturales. Por tanto, existe una 

relación entre las altas tasas de migración en países considerados subdesarrollados, donde 

destaca una de las grandes problemáticas de nuestras naciones: la desigualdad. Según 

estudios, la motivación principal suele ser la búsqueda de una mejor calidad de vida 

(Gutiérrez et al. 2020). 

Las migraciones en el mundo son el resultado de una combinación de factores económicos 

y sociales, como la búsqueda de una mejor calidad de vida, mejores condiciones de trabajo, 

la falta de oportunidades laborales y la insatisfacción de necesidades básicas. Estos factores 

están estrechamente relacionados y afectan tanto el desarrollo social de las personas como 

su nivel de vida. Además, los problemas políticos como la corrupción y la persecución, así 

como las catástrofes naturales, también pueden influir en la decisión de migrar. En 

resumen, la migración se origina en la búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas y 

estabilidad, impulsada por factores económicos, sociales y políticos (Gutiérrez et al. 2020). 

Como menciona Lotero (2019), pensar que todos los procesos migratorios motivados por 

factores económicos son voluntarios puede resultar algo impreciso. Según el autor, uno de 

los objetivos es lograr una visión integral y crítica de las migraciones. En este sentido, es 

importante prestar atención al contexto político del país y verificar hasta qué punto la 

migración es el resultado de decisiones personales para mejorar las condiciones de vida, o 

si estamos hablando de migraciones forzadas donde las motivaciones están basadas en la 

violación sistemática de los Derechos Fundamentales (Lotrero 2019). 

En lo referente a estas fuerzas de expulsión, hay casos en que estas responderían a 

necesidades básicas insatisfechas, incluyendo el acceso al mercado laboral. Sin embargo, 

lamentablemente, estas condiciones pueden persistir en el país de destino y sentirse 

marcadas debido a las condiciones de irregularidad allí existentes, lo que acentúa la 
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vulnerabilidad, a lo que se suman brotes de xenofobia y rechazo de la comunidad local a los 

recién llegados. 

En el pasado, los migrantes eran invisibles y se ignoraban sus derechos, dignidad y 

necesidades. Hoy en día se les presta atención, aunque a menudo se basa en estereotipos, 

estigmas y prejuicios generalizados (Lotero 2019), por lo que la discriminación continúa en 

sus distintas formas, tanto en origen como en destino. 

Castles (2010) menciona que la migración irregular se debe a diversas causas. En primer 

lugar, las leyes y regulaciones nacionales juegan un papel importante al etiquetar ciertas 

formas de movilidad como legales y deseables, mientras que otras son consideradas ilegales 

e indeseables. Los Estados modernos seleccionan y diferencian a los migrantes, según sus 

intereses nacionales, privilegiando a ciertas personas y rechazando a otras. Además, la 

preocupación por la migración irregular es un fenómeno reciente, asociado con la 

intensificación de los controles fronterizos y las regulaciones en el siglo XX. 

En segundo lugar, las contradicciones surgidas de la globalización neoliberal también 

contribuyen a la migración irregular. La globalización proporciona la base tecnológica y 

cultural para la movilidad humana, facilitando la difusión de información sobre 

oportunidades de trabajo y rutas migratorias. De forma paralela, la desigualdad económica 

y la falta de seguridad en el Sur global impulsan a muchas personas a buscar una vida 

mejor en otros lugares, a pesar de los riesgos y la explotación asociados con la migración 

irregularizada (Castles 2010). 

Por último, la agencia individual y colectiva de los migrantes también influye en la 

migración irregularizada. Los individuos toman decisiones basadas en sus necesidades y 

objetivos personales, y a menudo cuentan con el apoyo de redes migrantes y comunidades 

transnacionales. Además, las características y metas de los migrantes pueden cambiar a lo 

largo de su ciclo de vida, lo que afecta su experiencia migratoria (Castles 2010). 

El desempleo e informalidad es uno de los escenarios predominantes en los países emisores 

de migrantes en América Latina, y que hoy también son receptores de la movilidad 

intrarregional; en ese sentido, la relación entre desempleo e informalidad laboral es un 

desequilibrio importante en el mercado laboral. Según Jiménez (2012), el desempleo está 
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asociado con la cantidad de empleo disponible, mientras que la informalidad se refiere a la 

calidad del empleo. En América Latina, se estima que el 40% al 50% de la fuerza laboral se 

encuentra en la informalidad, lo cual está relacionado con el subdesarrollo económico en la 

región. Sin embargo, definir la economía informal presenta dificultades conceptuales, ya 

que existen diversas interpretaciones subjetivas (Jiménez 2012), esto es necesario precisar, 

debido a que en este tipo de mercado se encuentran los sujetos del presente estudio, y se 

busca manejar un enfoque no estigmatizante. 

La economía informal está compuesta por una amplia variedad de actividades y 

motivaciones. Vasta (2004) destaca que algunas personas recurren a la economía informal 

como una estrategia de vida o supervivencia, mientras que otras se ven excluidas tanto de 

las economías formales como de las informales. Además, existe una interrelación entre 

ambas, ya que personas vinculadas a empleos formales realizan también actividades 

informales. Esta heterogeneidad dificulta la conceptualización de la economía informal, 

pero se reconoce la importancia de la agencia individual y las estrategias adoptadas por las 

personas (Vasta 2004). 

El foco de las estrategias informales a observar en este estudio es la economía del rebusque, 

definida como las actividades informales que las personas realizan para obtener ingresos 

económicos. Estas actividades pueden incluir malabarismo, limpieza de parabrisas, lavado 

de automóviles, venta minorista de artículos e incluso actividades de mendicidad (Castro y 

Montes 2013).  

La contextualización de este trabajo se enmarca en la introducción de la nueva política 

migratoria denominada "Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo 

el Régimen de Protección Temporal" la cual fue promulgada mediante el Decreto 

Presidencial 216 del año 2021. Es importante resaltar que, al momento de realizar este 

estudio, esta política aún no se había implementado por completo; en otras palabras, estaba 

en las primeras fases de desarrollo. Por lo tanto, aunque se menciona, en ese momento, esta 

política aún no se consolidaba como una herramienta para la inclusión socioeconómica de 

la población migrante. Sin embargo, es esencial realizar un análisis crítico de esta situación 

en el contexto de la migración venezolana en Colombia, con el objetivo de comprender 
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plenamente el papel de estas políticas en el entorno económico caracterizado por el trabajo 

informal en el que se encuentran las personas migrantes. 

En esa misma línea crítica, se tomó la decisión de utilizar el término "migración 

irregularizada" en lugar de "irregular", debido a que son las políticas migratorias que crean 

esta irregularidad, en el marco de un "régimen global de control de las migraciones" que 

aborda la migración como un problema de seguridad, basado en la idea de una "migración 

ordenada". Aunque la globalización ha liberalizado flujos económicos, también ha 

reforzado controles fronterizos para el paso de personas, conduciendo a un incremento del 

uso de pasos informales, situación irregular que se utiliza como argumento de riesgo para la 

seguridad, e influye en las agendas de los países. Las fronteras no se cierran, pero se 

imponen obstáculos, convirtiendo la irregularidad en un elemento crucial en la política de 

movilidad (Liberona Concha et al. 2022).  

Luego del cruce informal de las fronteras, la irregularización toma cuerpo en escenarios 

carentes de una protección adecuada para este tipo de flujos migratorios, así como de 

oportunidades para una real integración socioeconómica en los lugares de tránsito o de 

destino; la discriminación por su nacionalidad, por ser migrante y no contar con 

documentos que regularicen su estatus dentro del país, mantiene a la población desplazada 

en situación precaria y de desprotección, en el marco de un sistema estatal excluyente que 

los irregulariza a través de sus políticas; de esta manera, la gestión de las migraciones va 

más allá del cruce de fronteras, también la irregularización se da en aquellos espacios 

donde se dan los tránsitos o estadías en lugares de acogida, a través de su inserción laboral 

precarizada como mano de obra flexible, barata y en la informalidad (Álvarez 2016), de allí 

la importancia del uso de este concepto en el análisis de la economía del rebusque, que se 

mueve y desafía a los espacios de poder en este tipo de escenarios de informalidad e 

irregularización. 

En resumen, la migración es un proceso complejo que involucra una variedad de factores y 

motivaciones, como la búsqueda de mejores condiciones de vida, oportunidades laborales, 

problemas políticos y catástrofes naturales. La desigualdad económica y social es una de las 

principales causas de migración en países subdesarrollados. Sin embargo, es importante 

reconocer que no todas las migraciones son voluntarias, y algunos individuos se ven 



7 
 

obligados a migrar debido a la violación de sus derechos fundamentales. La migración 

también está influenciada por las leyes y regulaciones nacionales, la globalización 

neoliberal y la agencia individual y colectiva de los migrantes. Para abordar los desafíos 

asociados con la migración, es necesario tomar en cuenta el contexto político, brindar 

apoyo y protección a los migrantes, y fomentar una visión integral y crítica de las 

migraciones en la sociedad. 

Para desarrollar esta investigación se partió de la siguiente pregunta ¿por qué la “economía 

del rebusque” se ha convertido en la principal estrategia de supervivencia en la población 

migrante venezolana irregularizada, entre el periodo 2019 – 2021, en la ciudad de Cali? Es 

así como en función de desarrollar el tema de las economías informalizadas, se ubica el 

análisis de las estrategias de supervivencia en el contexto de la migración venezolana en 

Colombia.  

Como objetivo de este trabajo se tiene analizar las causas que llevan a que la “economía del 

rebusque” sea la principal estrategia de supervivencia en la población migrante venezolana 

irregularizada en la ciudad de Cali, entre el periodo 2019 al 2021. Desarrollado en tres 

objetivos específicos: 

1. desarrollar una conceptualización del término "rebusque" en el contexto de las 

economías informales.  

2.Caracterizar actores de la economía del rebusque sujetos que hacen parte de estas 

prácticas en la ciudad de Cali.  

3. Precisar las prácticas de economía del rebusque de personas en situación de 

irregularización en la ciudad de Cali mediante la observación de mujeres y hombres 

migrantes irregularizados, que permita poner en relevancia las motivaciones y causas que 

los impulsaron a la informalización.  

Para abordar la interrogante formulada, se proponen diversas dimensiones a considerar; 

entre ellas, conocer los entornos laborales y las condiciones que le acompañan, las 

motivaciones, barreras, iniciativas y proyecciones. Todo ello enmarcado en un escenario 
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político, social, económico, tanto en el país de acogida como en el de origen, teniendo en 

cuenta causas coyunturales y estructurales 

El escenario en el cual se ubicaron a personas fue principalmente en la ciudad de Cali, y en 

menor cantidad en Palmira (un entrevistado), lo cual sirvió para contrastar las realidades. 

Se estableció contacto con migrantes venezolanos que se dediquen a la economía del 

rebusque. En este caso se llevaron a cabo entrevistas con cuatro personas dedicadas a 

actividades informales. Los datos para analizar estarán limitados al periodo comprendido 

entre los años 2019, 2020 y el primer semestre del 2021. 

Las principales características de las personas entrevistadas son: migrantes venezolanos 

irregularizados, mayores de 18 años y cabezas de hogar, que estén vinculadas a las 

llamadas economías del rebusque, más conocidas como economías informalizadas, en Cali 

y Palmira desde el año 2019 hasta la fecha actual. Tres de estas entrevistas se realizaron en 

el centro de Cali, concretamente en la Plaza de Caicedo, lugar seleccionado por ser un 

entorno de actividades relacionadas con la economía del rebusque de personas migrantes 

(informalidad, sin documentos, en permanente movilidad). Tres de las y los entrevistados 

no fueron referidos por otras personas, sino que se los abordó directamente al ser dicha 

plaza su lugar de trabajo, es decir, estaban involucradas en actividades de economías 

informalizadas. A cada una de las personas se les preguntó su nacionalidad, se les comentó 

sobre la investigación y se les preguntó si estaban de acuerdo en que se les realizara una 

entrevista que serviría para una investigación académica, que las preguntas serían de 

carácter confidencial, y se les garantizó la protección de su identidad. Mientras tanto, la 

entrevista en Palmira y la persona vinculada laboralmente fueron referidas por conocidos 

quienes compartieron sus contactos.  

Las técnicas de investigación que se emplearon fueron: entrevistas semiestructuradas con 

mujeres y hombres migrantes venezolanos irregularizados que se dediquen a la economía 

del rebusque. Estas entrevistas permitieron recopilar experiencias relacionadas con la 

inserción laboral en Cali y documentar el proceso de inicio en las actividades de "rebusque" 

como estrategia de supervivencia. Los diálogos se realizaron tanto telefónicamente como de 

forma presencial. Adicional a ello, se realizó una revisión documental que abarcó fuentes 

de prensa en línea, informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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(DANE), además de literatura existente para desarrollar el marco teórico de la economía 

informal, específicamente la economía del rebusque.  

Para este ejercicio fue fundamental asegurar el consentimiento informado y la 

confidencialidad de la información recolectada durante las entrevistas, por lo que no se 

utilizan nombres reales de los sujetos. Además, se acudió a fuentes confiables y se verificó 

la calidad y pertinencia de la información documental recopilada para garantizar la validez 

y rigurosidad del estudio. 

La presente investigación se estructura en tres capítulos que abordan temáticas 

fundamentales en relación con la migración, las desigualdades y economía informal; 

En el primer capítulo de este estudio, se abordan diversos temas que contextualizan la 

situación actual en Colombia en relación con la migración, las desigualdades y las políticas 

de control. En primer lugar, se examina la migración venezolana, destacando su relevancia 

y los desafíos que plantea para el país receptor. A continuación, se analiza la desigualdad 

social en Colombia, resaltando las disparidades existentes y su impacto en la sociedad. 

Luego, se explora el Permiso por Protección Temporal (PPT) en Colombia como una 

oportunidad para la inclusión laboral de migrantes venezolanos. Por último, se examina el 

empleo como un derecho fundamental para cubrir las necesidades básicas de las personas. 

En el segundo capítulo, se profundiza en el concepto de rebusque y su relevancia en la 

economía informal como una estrategia de supervivencia en la economía de subsistencia. 

Se examina la relación entre la economía de la calle y el espacio urbano, destacando cómo 

estas dinámicas influyen en la actividad económica informal. Además, se exploran las 

diferentes actividades que forman parte de la economía informal y se presentan las 

proyecciones de política pública para el año 2022 relacionadas con los vendedores 

informales en Colombia. También se analiza el rebusque como una estrategia de 

afrontamiento y se examina la situación de la población migrante venezolana frente al 

panorama laboral en este contexto. 

En el tercer capítulo, se presentan los hallazgos sobre la sucursal de la informalidad como 

escenario de acogida para los migrantes irregularizados. Se analizan las trayectorias 

migratorias de esta población, destacando los desafíos y dificultades que enfrentan en su 
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proceso migratorio. Además, se exploran las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

migrantes y se examina la economía del rebusque como una forma de subsistencia en este 

contexto. También se aborda el tema de la resiliencia y fortaleza de los migrantes, 

destacando su capacidad de adaptación y superación frente a las adversidades. 

Se destaca como hallazgo principal que los migrantes venezolanos en Cali implementan 

estrategias económicas, no económicas y restrictivas para sobrevivir y adaptarse a su nueva 

realidad. Estas estrategias son una demostración de la resiliencia y capacidad que tienen 

para enfrentar dificultades y subrayan la importancia de brindar apoyo integral en su 

proceso de integración en la comunidad de acogida. 
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Capítulo 1. Marco contextual. Entre la migración, las desigualdades y las políticas de 

control 

Este capítulo aborda los factores que han contribuido a la diáspora venezolana, un 

fenómeno en el que Venezuela, uno de los países más prósperos de la región, se ha 

convertido en un país expulsor debido a la fractura institucional generada por la 

desestabilización de las estructuras políticas y económicas. La hiperinflación, la pobreza, la 

inseguridad alimentaria y la limitada accesibilidad al sistema de salud han impulsado a los 

venezolanos a buscar opciones dentro y fuera de su país por razones como la falta de 

empleo, la violencia, la seguridad, las razones políticas y la reunificación familiar. En 

Colombia, por ejemplo, se estima que hay millones de venezolanos irregularizados 

enfrentando desigualdades sociales. Se explorarán estas problemáticas y sus implicaciones 

en la integración de los migrantes venezolanos, así como un repaso de ciertas normativas 

involucradas en estos procesos. 

1.1. Sobre la migración venezolana 

Como menciona Freitez (2019), la situación en Venezuela ha sido catalogada como una 

"crisis humanitaria" debido a la desestabilización de las estructuras políticas y económicas 

que crearon una fractura institucional. El panorama de hiperinflación resultó en el aumento 

de la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y el limitado acceso al sistema de salud, 

lo que provocó la salida de personas hacia otros países. Según estudios realizados en el año 

2018, dos de cada tres venezolanos decidieron migrar, siendo su motivo principal encontrar 

empleo (Freitez 2019 p. 48). Otras razones están relacionadas con la violencia y la 

seguridad, situación política y la reunificación familiar; además, algunas personas migran 

por causas relacionadas con el estudio y la salud. Según la autora consultada, la diáspora 

venezolana ha crecido debido a circunstancias que van desde tensiones políticas hasta 

problemas sociales y económicos en el país. La falta de medicamentos, alimentos y empleo 

son algunos de los motivos por los cuales las personas han decidido abandonar su país. Esta 

diáspora se ve influenciada por factores sociales, económicos y políticos.  

Datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes 

Venezolanos, señalan que hasta el 2022 han salido aproximadamente 7,131,435 personas. 

Las cifras en América Latina y el Caribe, giran alrededor de 5,986,946 (R4V 2022), 
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mientras que en Colombia se estima que a finales de diciembre de 2022 había alrededor de 

2,477,588 personas (R4V 2022). La población venezolana se encuentra distribuida en todo 

el país, pero los departamentos con mayor concentración son Bogotá con 495,000, 

Antioquia con 344,223, Norte de Santander con 253,911 y Valle del Cauca con 193,440 

(Migración Colombia 2022). 

Actualmente, en el Valle del Cauca, las ciudades de mayor interés para la población 

migrante son Cali con 121,837 personas, Palmira con 14,873 y Jamundí con 9,890 

(Migración Colombia 2022). Estas personas enfrentan barreras relacionadas con su 

condición irregular, lo que genera exclusión social en un país con altos índices de 

desigualdad. 

En conclusión, la diáspora venezolana ha sido motivada por la desestabilización de las 

estructuras políticas y económicas que generaron una fractura institucional en el país, 

dando lugar a una crisis humanitaria. Estos factores llevaron a los venezolanos a buscar 

oportunidades tanto dentro como fuera de su país, y enfrentan barreras relacionadas con su 

situación irregular y la desigualdad social. Los venezolanos que migran hacia Colombia se 

encuentran distribuidos en todo el país, siendo Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y 

Valle del Cauca los departamentos con mayor concentración. Sin embargo, la integración 

de esta población migrante en Colombia presenta desafíos adicionales debido a la 

desigualdad social preexistente en el país. 

1.2. Desigualdad social en Colombia 

Si bien la desigualdad en Colombia es menor entre la población empobrecida del país, en 

comparación con la población total, dentro de las poblaciones empobrecidas, representa no 

solamente bajos niveles de ingresos, sino altos niveles de privaciones. La desigualdad se 

refiere a la disparidad o diferencia en la distribución de los ingresos, la riqueza, los recursos 

y también las oportunidades entre individuos o grupos dentro de una sociedad (Macias 

2014). 

Por otro lado, la pobreza es considerada como la condición en la una persona o grupo no 

tienen acceso adecuado a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básica: 

como alimentos, vivienda, educación y atención médica. La pobreza es entendida como la 
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falta de recursos suficientes para llevar una vida digna y es uno de los principales 

indicadores de la calidad de vida de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

desigualdad puede influir en la distribución de la pobreza, y esta generalmente agrava la 

desigualdad (Macías 2014). 

Históricamente el concepto de pobreza se ha centrado en el ingreso como variable 

principal, por lo tanto, se considera la falta de recursos económicos como factor 

determinante. Actualmente, la pobreza se refiere a la condición en la que las personas no 

tienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida 

digna. El análisis de la pobreza se ha centrado en el ingreso como variable principal, 

considerando la falta de recursos económicos como el factor determinante. Sin embargo, a 

lo largo del tiempo, han surgido diferentes enfoques que reconocen que la pobreza es un 

fenómeno multidimensional (Bazán-Ojeda et al. 2011). 

La pobreza multidimensional se distingue del concepto tradicional de pobreza basada 

únicamente en el ingreso, ya que considera varias dimensiones de privación que afectan la 

calidad de vida de las personas, y que incluyen aspectos como la educación, la salud, la 

vivienda, el acceso a servicios básicos, la nutrición, la seguridad, entre otros. El enfoque 

multidimensional busca comprender la pobreza desde una perspectiva más amplia, 

reconociendo que la falta de recursos en diferentes áreas puede limitar el desarrollo humano 

y el bienestar de las personas (Bazán-Ojeda et al. 2011). 

Por lo tanto, mientras que la pobreza tradicional se enfoca en la falta de recursos 

económicos, la pobreza multidimensional considera diversas dimensiones de privación que 

pueden afectar el bienestar de las personas. Este enfoque más amplio ayuda a comprender 

mejor la complejidad de la pobreza y permite la implementación de estrategias más 

integrales para combatirla. 

Tal como apunta Bazán (2011), la pobreza y el desarrollo no se limitan únicamente a la 

falta de bienestar, sino que abarcan la inhabilidad para alcanzar dicho bienestar debido a la 

carencia de recursos y oportunidades. La pobreza se configura como un fenómeno de índole 

complejo y estructural, estrechamente vinculado con el desarrollo y la exclusión de 

determinados grupos sociales, tanto en el proceso de desarrollo como en la posibilidad de 

disfrutar de sus frutos. 
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La desigualdad y la pobreza son fenómenos interrelacionados que afectan a la calidad de 

vida de las personas y su acceso a recursos básicos en Colombia. La desigualdad se refleja 

en la disparidad en la distribución de ingresos, riqueza, recursos y oportunidades, lo que 

impacta significativamente en las poblaciones empobrecidas. La pobreza, por su parte, se 

define como la falta de recursos adecuados para satisfacer las necesidades básicas y llevar 

una vida digna, y actualmente, tal como se indicó en párrafos anteriores, se la reconoce 

como un fenómeno multidimensional que afecta diversas dimensiones de privación. La 

superación de estos desafíos requerirá de enfoques integrales, políticas inclusivas y 

esfuerzos coordinados que promuevan la equidad, la justicia social y el acceso igualitario a 

recursos y oportunidades para todos los ciudadanos. En el caso de los migrantes venezolano 

en Colombia, han llegado para encontrarse con este tipo de escenarios de desigualdades, 

que se entrecruzan con políticas y/o iniciativas que en teoría intentan protegerlos, pero 

subsumen también un trasfondo de control. 

1.3. El Permiso por Protección Temporal (PPT) en Colombia: Una oportunidad para 

la inclusión laboral de migrantes venezolanos1  

Antes del flujo migratorio de la población venezolana hacia Colombia, el enfoque de la 

política pública sobre migración en Colombia era incierto, pues Colombia era considerado 

como un país expulsor debido a su prolongado conflicto armado interno. Sin embargo, la 

crisis en Venezuela cambió esa perspectiva y Colombia empezó a verse como un país 

receptor a corto y largo plazo. En respuesta a esta situación, los gobiernos colombianos han 

tomado medidas para abordarla. 

Una de las primeras medidas transitorias adoptadas por el gobierno fue a partir de 2017 con 

la implementación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para las personas que 

habían pasado por los controles migratorios. La prisa por regularizar a una gran parte de la 

población venezolana se debió a la intención de reducir la informalidad en las calles y 

permitir que los migrantes venezolanos accedieran a servicios básicos y participaran en la 

economía del país. 

 
1 Este tema ha sido extraído por parte de un trabajo realizado en la especialización: Aquite.2021. “Antecedentes 

de políticas migratorias en Colombia en el marco de la nueva política denominada el Estatuto Temporal de 

Protección para migrantes provenientes de Venezuela”.  
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 Antes de hablar sobre las herramientas de políticas públicas, es importante comprender la 

situación actual en cuanto a los actores involucrados en el tema. Diversas entidades 

públicas y privadas, incluida la cooperación internacional y diversas organizaciones en 

colaboración con el Estado colombiano, han destacado por su labor en este nuevo 

escenario, especialmente el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM). 

Según los informes periódicos del GIFMM hasta enero de 2021, Colombia alberga a 

1.742.927 personas de nacionalidad venezolana, de las cuales 759.584 tienen estatus 

regular y 983.343 tienen estatus irregular (GIFMM 2021). 

El Permiso Especial de Permanencia (PEP) fue el primer mecanismo creado para abordar 

los flujos migratorios provenientes de Venezuela. Este documento permitió la 

identificación de las personas procedentes de ese país. Se estableció mediante la Resolución 

5797 de 2017 y sirvió como un mecanismo transitorio mientras las personas (de 

nacionalidad venezolana) regularizan su situación en Colombia. Es importante destacar que 

este documento facilitó el acceso al empleo formal, así como a servicios básicos como 

salud, educación y programas de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA). 

El PEP tenía una duración aproximada de dos años con posibilidad de renovación. Hasta 

enero de 2020, se había lanzado la quinta versión del PEP (Presidencia de Colombia 2020). 

Dado que el PEP fue creado para abordar un contexto muy específico, ha sido necesario 

realizar cambios. De esta manera, el PEP sirvió como experiencia y ha dado lugar al nuevo 

instrumento de política pública llamado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 

Venezolanos (ETPV). 

Como se mencionó anteriormente, más de la mitad de la población migrante venezolana se 

encuentra en situación irregular, lo que significa que no cuentan con protección para 

acceder a necesidades básicas. El ETPV facilita la transición hacia la regularización de la 

población migrante, lo que contribuye a su integración y a su aporte productivo al país. El 

ETPV otorga un estatus regular por 10 años (Cancillería de Colombia 2021). 

El ETPV fue creado mediante el Decreto Presidencial 216 de 2021. Las directrices 

generales para su implementación están reglamentadas en la Resolución 0971 de 2021, a 

cargo de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. El Ministerio de 

Relaciones Internacionales y Migración Colombia lideran el proceso de implementación. 
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Este estatuto está dirigido, como se mencionó anteriormente, a las personas migrantes 

venezolanas que demostraron haber llegado antes del 31 de diciembre de 2021, así para 

quienes soliciten el estatus de refugiado y cuenten con el respectivo salvoconducto o que 

cruzaron con pasaporte sellado en los puntos de Migración de Colombia.  

El objetivo del Estatuto Temporal de Protección es brindar protección a la población 

migrante que, en situación irregular, considerando que se trata de la población más 

vulnerable. Esta medida también busca desalentar la migración irregular después de la 

entrada en vigor de la norma. Este Estatuto surge como resultado del compromiso asumido 

por el Gobierno para establecer nuevos mecanismos de flexibilización migratoria que 

permitan la integración de la población migrante venezolana en la vida productiva del país, 

a través de su regularización. El marco legal tiene como objetivo principal brindar amparo a 

las personas que se ven obligadas a abandonar su país de origen debido a la crisis que 

atraviesa. Dentro de las obligaciones establecidas en este estatuto, se contempla la 

obligatoriedad de tramitar una visa para aquellas personas que deseen permanecer 

regularmente en el territorio colombiano después de los diez años de vigencia del estatuto 

(Art. 20 del Decreto 216/21). Cabe mencionar que en la actualidad el Permiso por 

Protección Temporal (PPT) ha sustituido los demás permisos, incluido el PEP. 

En resumen, la política pública sobre migración en Colombia ha enfrentado cambios 

significativos debido al flujo migratorio de la población venezolana que ha llevado al país a 

ser un receptor de migrantes. Para abordar esta situación, se han implementado medidas 

como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Estatuto Temporal de Protección para 

Migrantes Venezolanos (ETPV), que ofrece un estatus regular por 10 años y brinda 

protección a la población más vulnerable.  

Actualmente, está vigente el Permiso por Protección Temporal (PPT), que sustituye otros 

permisos y busca garantizar la protección y bienestar de los migrantes, fomentando su 

integración activa en la sociedad colombiana (Cancillería de Colombia 2021). El PPT en 

Colombia brinda a sus titulares una amplia gama de beneficios que les permiten acceder a 

servicios y oportunidades en el país. Entre los beneficios destacados se encuentran el 

acceso a servicios básicos de salud y educación, lo que garantiza el cuidado de la salud y la 

posibilidad de acceder a una educación adecuada. Además, el PPT otorga a los 
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beneficiarios el permiso de trabajo en Colombia, lo que les brinda la oportunidad de 

participar en la economía y generar ingresos de manera legal. También les permite abrir 

cuentas bancarias y adquirir bienes y servicios, con lo que se facilita su integración en la 

sociedad colombiana. El PPT ofrece protección contra la deportación y la expulsión, lo que 

brinda seguridad y estabilidad a los beneficiarios en su estancia en Colombia. Asimismo, 

les da la posibilidad de obtener una cédula de extranjería, un documento de identificación 

oficial en el país (Cancillería de Colombia 2021). 

El Permiso por Protección Temporal (PPT) en Colombia desempeña un papel fundamental 

en el ejercicio del derecho al trabajo para los migrantes venezolanos. Al otorgarles la 

oportunidad de acceder a empleos formales, el PPT no solo les brinda estabilidad 

económica, sino que también promueve su inclusión social y cultural, pero esto no ocurre 

en el caso de las personas investigadas, quienes adoptan estrategias de respuestas a través 

de sus actividades comerciales que hacen parte de la denominada economía del rebusque. 

Por ello, es esencial que se continúe trabajando en la implementación de políticas inclusivas 

que garanticen la igualdad de oportunidades laborales, evitando cualquier forma de 

discriminación o explotación, y que abran paso a otras alternativas económicas. El derecho 

al trabajo implica no solo la posibilidad de obtener un empleo, sino también de contar con 

condiciones laborales justas y respetuosas de los derechos humanos, promoviendo así la 

dignidad y el bienestar de todas las personas, sin importar su origen o nacionalidad. 

1.4. El empleo como derecho fundamental para cubrir necesidades básicas 

El empleo, como uno de los derechos humanos fundamentales, desempeña un papel crucial 

en la promoción de la dignidad y la participación plena de las personas en la sociedad. Es 

así como, el trabajo se considera una herramienta para alcanzar una vida satisfactoria y 

plena, permitiendo a los individuos desenvolverse de manera autónoma y responsable en su 

entorno. Este derecho implica garantizar un salario equitativo, un entorno laboral seguro. 

Asimismo, el reconocimiento de este derecho se encuentra respaldado por diversos 

instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (López-Patrón 2008). 
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El acceso al trabajo formal es un desafío para la población migrante en Colombia debido a 

la falta de documentación, las personas migrantes suelen tener contratos verbales, cotizan 

menos a parafiscales y ganan menos que los trabajadores colombianos. Las mujeres jefas de 

hogar enfrentan mayores dificultades para acceder al trabajo, incluso en la informalidad, ya 

que no tienen redes de apoyo para el cuidado de sus hijos y carecen de recursos para pagar 

servicios de cuidado. Esto resulta en un porcentaje significativamente mayor de mujeres 

migrantes que dejan de trabajar debido a responsabilidades familiares en comparación con 

hombres migrantes (DRC 2021). A continuación, se describen las principales barreras que 

se han encontrado las personas migrantes venezolanas para acceder al mercado laboral 

según OIM Y ACNUR (2020). 

En lo referente a las barreras individuales, tenemos que, el acceso al trabajo formal 

representa un desafío para los migrantes en Colombia debido a la falta de documentación y 

la limitada adopción de medidas. Los migrantes enfrentan contratos verbales, cotizaciones 

y salarios más bajos, y las mujeres jefas de hogar tienen dificultades adicionales debido a 

las responsabilidades familiares. Es crucial promover la inclusión laboral de los migrantes 

mediante la implementación de políticas que garanticen mejores condiciones de trabajo y 

una mayor formalización laboral. Se deben abordar los obstáculos relacionados con la falta 

de documentación, brindar apoyo a los empleadores y promover la igualdad de 

oportunidades en el mercado laboral para lograr una verdadera integración y aprovechar el 

potencial de los migrantes en el desarrollo del país. 

Por otra parte, están las barreras organizacionales, aquellas que para los migrantes 

refugiados en el ámbito laboral incluyen prejuicios, estereotipos y requisitos específicos 

impuestos por los empleadores. Estas barreras se relacionan con el desconocimiento de los 

documentos necesarios para trabajar, la falta de procedimientos claros para la contratación 

de extranjeros, la desconfianza y el bajo interés de las empresas en contratar refugiados y 

migrantes, la existencia de un clima laboral adverso y la discriminación en el lugar de 

trabajo. Además, el constante movimiento territorial de los migrantes dificulta su 

localización y la preferencia por perfiles recomendados o referidos por conocidos también 

es un obstáculo. 
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Las barreras del entorno en cambio se originan en diversos factores sociales, culturales, 

económicos y políticos, y tienen un impacto en la inclusión laboral. Entre las barreras 

específicas del entorno se encuentran el estigma social asociado a los migrantes 

venezolanos, la preferencia por contratar mano de obra local, dificultades para acceder a 

servicios bancarios, el acoso sexual hacia las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas, 

las dificultades que enfrentan las mujeres cuidadoras sin apoyo para el cuidado de sus hijos, 

y las condiciones laborales desfavorables que pueden dar lugar a la explotación laboral. 

Se ha analizado que, dentro de las principales barreras para el acceso a derechos y servicios 

del Estado, se encuentra el desconocimiento de los funcionarios de la normatividad, el 

servicio es limitado por fuera de las redes de hospitales ubicados en los centros urbanos. En 

cuanto al acceso al trabajo lo mismo ocurre con los empleadores y la normativa actual esto 

promueve condiciones para que se dé la explotación, por lo tanto, una de las alternativas es 

ubicarse dentro del sector de la informalidad (Cabrera et al. 2019). 

En síntesis, el acceso al mercado laboral para los migrantes venezolanos en Colombia se 

enfrenta a múltiples barreras, tanto a nivel individual como organizacional y del entorno, 

incluido el desconocimiento de la normativa específica por parte de funcionarios públicos. 

La falta de documentación, las condiciones laborales precarias y las responsabilidades 

familiares son algunos de los desafíos individuales que dificultan la inclusión laboral. Por 

otro lado, existen barreras organizacionales como los prejuicios, estereotipos y requisitos 

específicos impuestos por los empleadores, así como un clima laboral adverso y 

discriminación. Además, el estigma social, las dificultades para acceder a servicios 

bancarios, el acoso sexual y las condiciones laborales. 

1.5. Proyección de política pública 2022 de vendedores informales en Colombia 

 

Recientemente, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 801 de 2022, estableciendo la 

primera Política Pública de Vendedores Informales. Esta política tiene como objetivo 

proteger los derechos de los vendedores informales y proporcionarles herramientas para 

acceder a servicios y educación. 
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En Colombia, se estima que el 75% de la población vive en áreas urbanas, y se espera que 

esta proporción aumente al 85% para el año 2050. Este crecimiento demográfico en las 

ciudades generará una mayor demanda de vivienda, transporte, servicios públicos y 

sociales, y ejercerá presiones significativas en el mercado laboral tanto formal como 

informal. Esto ha llevado a que muchas personas en situación de vulnerabilidad se vean 

obligadas a buscar medios de sustento a través de la venta informal en el espacio público. 

Este fenómeno, observado en la mayoría de las ciudades colombianas, ha creado tensiones 

entre el derecho al trabajo y al mínimo vital, y la protección del espacio público, conceptos 

consagrados en la Constitución Política y la legislación. Para conciliar estos derechos y 

garantizar mejores condiciones para los vendedores informales en el espacio público, se ha 

establecido una política pública en Colombia. 

Los estudios muestran que las principales razones por las que las personas se involucran en 

la venta informal son económicas. Ven en esta actividad una fuente de ingresos para 

sobrevivir sin grandes inversiones o gastos. Además, el espacio público les da la libertad de 

elegir días y horas de trabajo, generando ingresos diarios. También les permite trasladarse 

fácilmente y hacer visibles sus productos en lugares y momentos de alta demanda como 

zonas turísticas. Además, la falta de educación formal o capacitación limita las 

oportunidades laborales en otros sectores. Algunas personas no pueden competir en el 

mercado laboral formal debido a la falta de educación o capacitación en otras áreas. 

1.6. Situación de la población migrante venezolana frente al panorama laboral 

La informalidad laboral afecta tanto a trabajadores venezolanos como a colombianos, pero 

tiene un impacto especialmente significativo en los migrantes venezolanos. Según Farné y 

Sanín (2020), cerca del 90% de los trabajadores venezolanos se encuentran en la 

informalidad. Lo preocupante es que la informalidad entre las personas migrantes ha 

aumentado rápidamente en tan solo cuatro años, siendo mucho más alta que en el período 

2014-2015. Actualmente, muchas personas venezolanas aún son contratados sin tener 

garantías sociales, incluso en empresas que se consideran formales, debido a la falta de 

conocimiento por parte de los empleadores sobre los requisitos para contratar mano de obra 

venezolana. Además, los migrantes de dicho país enfrentan dificultades para regularizar su 

estatus migratorio, obtener documentos válidos y ver reconocidos sus estudios, lo que los 



21 
 

expone a la informalización. En contraste, la informalidad entre los colombianos ha 

disminuido gradualmente, ubicándose entre el 59% y el 62% en el período 2018-2019 

(Farné y Sanín 2020). 

La crisis migratoria de Venezuela ha tenido un impacto significativo en los niveles de 

empleo e informalidad laboral en Colombia, especialmente para las mujeres migrantes. 

Estas mujeres enfrentan diversos retos: La migración venezolana ha afectado el empleo en 

Colombia, especialmente en el sector informal. Las mujeres migrantes enfrentan 

discriminación, explotación y maltrato, pero encuentran formas de subsistir a través del 

sector informal. Las mujeres migrantes, especialmente las empleadas domésticas, se 

enfrentan a condiciones laborales precarias, intercambiando una remuneración mínima por 

alojamiento y comida. La falta de acceso a capital y crédito limita el crecimiento de sus 

negocios. Además, deben lidiar con estereotipos negativos y dificultades para conciliar el 

trabajo y la familia (Salas-Hernández et al. 2019). 

En los últimos cinco años, la población venezolana en Colombia ha crecido 

constantemente, llegando a 2,26 millones de migrantes en 2020, con una distribución casi 

igualitaria de hombres y mujeres (DANE, GEIH). La reunificación familiar fue el motivo 

principal de migración desde Venezuela en 2020, siendo mencionado por el 55,1% de las 

mujeres y el 41,1% de los hombres (DANE, GEIH). Aunque las mujeres migrantes 

recientes tienen un mayor deseo de participar en el mercado laboral, sufren más desempleo 

que las demás mujeres. En 2020, la tasa de desempleo de las mujeres migrantes recientes 

fue del 34,6%, en comparación con el 20,3% de las demás mujeres y el 14,3% de los 

hombres migrantes recientes (DANE 2021) 

Las mujeres migrantes enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral debido a 

responsabilidades de cuidado y dificultades para obtener permisos de trabajo oficiales, 

especialmente si han perdido o dañado su identificación. Esto las lleva a participar en 

trabajos informales, y durante la pandemia, algunas mujeres migrantes perdieron sus 

ingresos y se vieron obligadas a recurrir a actividades sexuales para subsistir, aumentando 

así su vulnerabilidad a la violencia. El acceso a servicios de salud es limitado para los 

migrantes venezolanos, ya que el 89,7% de los hombres y el 88,9% de las mujeres 
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migrantes recientes no cuentan con afiliación a servicios de salud (mayo-diciembre 2020), 

debido a su situación migratoria irregular y la informalidad laboral (DANE 2021). 

Las mujeres migrantes venezolanas han sufrido xenofobia en diferentes contextos, 

especialmente en el acceso a servicios de salud. Según los hallazgos del programa Cosas de 

Mujeres de Ladysmith, el 83,2% de la población del país tiene poca o ninguna confianza en 

personas de otra nacionalidad (julio 2020 a febrero 2021), según la Encuesta de Pulso 

Social del DANE. Para muchas mujeres migrantes, su capacidad para escapar de 

situaciones de violencia depende de su habilidad para mantener a ellas mismas y a sus 

familias. Sin embargo, debido al acceso precario o irregular a ingresos, algunas mujeres 

tienen que soportar violencia continua por parte de sus parejas o los dueños de las viviendas 

donde residen (DANE 2021). 

La situación laboral de la población migrante venezolana en Colombia es sumamente 

preocupante. Muchos migrantes venezolanos trabajan en la economía informal, con un alto 

porcentaje sin acceso a la seguridad social. Esto se debe a las dificultades para regularizar 

su estatus migratorio y el reconocimiento de sus estudios, lo que los expone a trabajos 

informales. El impacto en las mujeres migrantes es crítico, ya que enfrentan discriminación, 

explotación y maltrato en el sector informal. A pesar del aumento constante de la población 

venezolana en Colombia, las mujeres migrantes sufren altos niveles de desempleo y 

barreras para ingresar al mercado laboral formal. La falta de acceso a servicios de salud y la 

xenofobia agravan su situación, dejándolas vulnerables frente a la violencia. Es crucial 

implementar políticas e iniciativas que promuevan la inclusión laboral y protejan los 

derechos de los migrantes venezolanos, especialmente de las mujeres, garantizando su 

seguridad, bienestar y dignidad. 
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Capítulo 2. Explorando el Rebusque desde la teoría: La Informalidad como Estrategia 

de Supervivencia en la Economía de Subsistencia 

La Economía Informal y la Resiliencia Social son componentes de dos campos de estudio 

más grandes, la Economía Informal y la Resiliencia Urbana, respectivamente. Estos campos 

más grandes han sido ampliamente estudiados durante décadas por separado. Más 

recientemente, se han dado algunos intentos de encontrar vínculos entre ellos, 

especialmente influenciados por el creciente número de desastres naturales asociados con el 

cambio climático, y la inevitable vulnerabilidad de los trabajadores informales a sus 

efectos. Aunque ciertos debates han apoyado la inclusión de la economía informal dentro 

de las agendas de resiliencia para reducir los altos niveles de vulnerabilidad, otros han 

destacado la importancia de adoptar una postura diferente hacia la Economía Informal, en 

términos de reconocerla como un agente transformador y su potencial para desarrollar 

capacidades resilientes. 

Fue justo hasta la década de los años setenta cuando la economía informal comenzó a 

recibir atención de académicos y tomadores de decisiones, después de demostrarse que, lo 

que se conoció como la teoría del “punto de inflexión de Lewis", estaba equivocada (Lewis 

1954). Dicha teoría era cuestionada desde hechos como la persistencia y el crecimiento del 

sector informal en muchos países en desarrollo, esto dio paso a otras miradas para la 

comprensión y estudio de la economía informal como un fenómeno complejo y 

multidimensional.  Desde entonces, influenciada por el crecimiento imparable del sector 

informal y su aparición en nuevas formas y lugares alrededor del mundo, la economía 

informal se ha convertido en "un campo de estudio por derecho propio" (Alter Chen 2017). 

El concepto de economía informal puede parecer difícil de alcanzar, ya que el catálogo de 

ocupaciones en la economía informal es tan diverso como los lugares donde tienen lugar 

esas actividades.  Tiradores de Rickshaw en Calcuta, vendedores ambulantes en la Ciudad 

de México y recolectores de residuos en Bogotá, son solo algunos ejemplos de las 

ocupaciones más visibles para ser practicadas en las calles (Alter Chen 2017). Las 

ocupaciones menos visibles son las domésticas o realizadas "en interiores" y se relacionan 

con la reparación mecánica, el reciclaje o la fabricación.  El tamaño y el alcance de algunas 

prácticas económicas podrían no ser una limitación para la economía informal, dado que 

"hay redes comerciales que operan a través de las fronteras, actividades mineras artesanales 
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que existen junto con las operaciones mineras a gran escala, mercados mayoristas de 

productos básicos pirateados como CD y DVD o grupos de manufactura informal" 

(Schoofs 2020). 

 Derivado de esta amplia diversidad, no será una sorpresa la dificultad para definir y 

abordar la economía informal. La heterogeneidad de este fenómeno también ha permeado 

la forma en que se percibe y enseña la economía informal, derivando en diferentes escuelas 

de pensamiento. Alter Chen (2017) y Brown y colegas (2019) proporcionan valiosos 

resúmenes en los que reconocen y analizan cuatro escuelas principales: los dualistas o 

'reformistas económicos' (Brown et al. 2019), los legalistas, los voluntaristas y los 

estructuralistas.  

A pesar de que ninguna de estas escuelas tradicionales ha representado con precisión el 

panorama completo del fenómeno de la economía informal, han contribuido con valiosos 

conocimientos para comprender las múltiples y diferentes caras de esta, y, por lo tanto, a 

los debates de hoy. 

Con el objetivo de proporcionar una mayor comprensión de la economía de la información 

como un sistema en sí mismo, se desarrolló un enfoque más reciente de Women in Informal 

Employment: Globalizing and Organizing Network (WIEGO), un modelo jerárquico 

basado en los vínculos entre la situación laboral, el género y la pobreza. 

Una cosa es comprender y comprometerse con las múltiples variantes de la economía 

informal, pero definir cuáles son las políticas más apropiadas para abordar esta 

problemática es otra. Especialmente cuando durante "el transcurso de cuatro décadas, las 

actitudes políticas prevalecientes han vacilado entre respaldar la economía informal como 

un 'semillero de empresarios' o criminalizándolo como un "semillero de estafadores" 

(Schoofs 2020). Desde los modelos tributarios y de registro, hasta la creación de empleos 

más formales (Alter Chen 2017, 15), los enfoques tradicionales de algunas partes 

interesadas que abogan por la formalización como la mejor para otros, han "demostrado ser 

ineficaces y, en algunos casos, incluso contraproducentes" (PNUD 2019). Los debates en la 

formulación de políticas todavía abordan cuestiones de qué es la formalización y cómo 

hacerlo (Alter Chen 2017, 15). Mientras tanto, los trabajadores informales se enfrentan 

constantemente a estigmas como la percepción errónea de que su trabajo es de alguna 
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manera ilegal o ilegítimo (Theda 2023). Su condición de "ilegales" los hace vulnerables a 

connotaciones negativas que impiden a las autoridades responsables ver y reconocer todos 

sus aspectos positivos innatos.  

En resumen, la economía informal y la resiliencia social son componentes importantes 

dentro de los campos de estudio más amplios de la economía informal y la resiliencia 

urbana. La economía informal ha evolucionado en diversas formas y lugares, lo que 

dificulta su definición y abordaje. A pesar de las diferentes escuelas de pensamiento que 

han aportado conocimientos valiosos, ninguna ha logrado representar completamente la 

complejidad de la economía informal. La formalización de la economía informal sigue 

siendo un desafío. Los estigmas asociados al trabajo informal obstaculizan el 

reconocimiento de sus aspectos positivos. En conclusión, comprender y abordar la 

economía informal requiere una perspectiva amplia que valore su diversidad y potencial. 

2.1. Economía de la calle y el espacio urbano 

Brown (2015) proporciona un valioso análisis del concepto de espacio público urbano y su 

relación con lo que ella llama "la economía de la calle" (informal economy in the public 

space). Examina debates sobre la definición, el significado sociopolítico, la gestión y la 

gobernanza, como también, los derechos de propiedad y uso. El espacio público urbano ha 

sido estudiado en diversos campos como el diseño urbano, la sociología y la economía. 

Algunos enfoques se centran en los aspectos físicos y espaciales del espacio público, 

mientras que otros resaltan su importancia social como lugar de actividades que unen a la 

comunidad. Se establece una distinción general con el ‘espacio privado’, que es delimitado 

y restringido por ciertas personas. 

Brown (2015) afirma que el papel del espacio público urbano ha adquirido importancia 

política, ya que ha sido reconocido como un símbolo del poder y una plataforma para elevar 

declaraciones relacionadas con el balance de potencia. Despreciando su naturaleza como 

recurso común, y aunque la gestión del espacio público a menudo se considera, no 

exclusivamente como un papel municipal, Brown identifica el surgimiento de dos tipos de 

mercantilización: para refugiarse o ganarse. 
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Al presentar dos estudios de caso comparativos de Katmandú en Nepal y Dar Es Salaam en 

Tanzania, Brown contribuye a la comprensión general de la relación entre el espacio 

público y la economía callejera. En su análisis, identificó los diferentes usos del espacio 

público, la relación entre los actores, los principales productos que son el comercio y 

dinámicas interesantes como el "compartir el espacio de la calle por el tiempo, con una 

sucesión de actividades durante los días y la noche" como las ofrendas del templo en 

Katmandú (Brown 2015, 6).  Los resultados también revelaron que los derechos de uso del 

espacio público están más bien definidos por las características contextuales y tradicionales 

del lugar, que al mismo tiempo pueden definir sistemas o permisos de impuestos o licencias 

a cambio de servicios, como limpieza o seguridad. 

 Aparte de los debates en curso en torno a la economía informal, el espacio público urbano 

puede definirse como "un activo, tanto para los medios de vida de los pobres urbanos, como 

un recurso para la economía urbana" (Brown 2015, 10) que ha sido ignorada en gran 

medida. En última instancia, Brown reconoce que "la economía callejera no es el único 

usuario del espacio público urbano, pero el papel del gobierno debería ser mediar en el 

conflicto, reconocer las necesidades de la diversidad de los pobres urbanos y promover el 

potencial de la economía callejera" (Brown 2015, 10). 

En síntesis, la autora en su análisis del espacio público urbano y la economía callejera 

destaca la importancia del concepto y examina su definición, significado sociopolítico, 

gestión y gobernanza, así como los derechos de propiedad y uso. Se reconocen diferentes 

enfoques, desde los aspectos físicos y espaciales hasta su relevancia social como lugar de 

actividades comunitarias. Se establece una distinción con el espacio privado e identificando 

usos del espacio público y su relación con la economía callejera. Se subraya la necesidad de 

una mediación gubernamental para promover el potencial de la economía callejera y 

atender las necesidades de las personas empobrecidas en contextos urbanos. 

2.2. Actividades de la economía informal 

La economía informal abarca un amplio espectro de actividades y facetas que se reflejan en 

diversos ámbitos. Es un fenómeno extenso y complejo. Tratar de entender sus múltiples 

variables sería imposible sin entender sus conexiones y en muchos casos, su dependencia 

de la economía formal. Una de las plataformas donde mejor se expone este fenómeno es en 
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el espacio público, un lugar que pertenece a "todos y a nadie " y que, por su esencia, 

representa la mejor plataforma para vender, pero al mismo tiempo refleja todas las 

desventajas y amenazas de "estar expuesto". Esto último significa que es un escenario 

difícil y constantemente amenazado de varias maneras. Las personas que trabajan en ella, 

están expuestas a altos niveles de vulnerabilidad y se enfrentan constantemente a todo tipo 

de amenazas sociales a las que deben adaptarse ya que sus medios de vida y, en muchos 

casos, los de sus familias, dependen de esto.  

Dentro de este proceso adaptativo y frente a amenazas constantes (por ejemplo, desalojos, 

mal tiempo, abuso de autoridad, inseguridad), es visible cómo los trabajadores informales 

han creado mecanismos para responder a menudo de inmediato a tales eventos. Para seguir 

haciendo formas de vida, deben recuperarse y volver rápidamente a su estado normal. Este 

ciclo de acciones se repite constantemente en la vida del trabajador informal, porque para la 

mayoría de ellos, esta es la única alternativa.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) define como 

perteneciente al sector informal de la economía a los ayudantes familiares que no 

remunerados, trabajadores domésticos, trabajadores independientes en actividades propias o 

familiares (excluidos los profesionales y técnicos independientes), así como a los 

trabajadores asalariados del sector privado y a los empresarios vinculados a empresas con 

un máximo de cinco empleados (DANE 2023). 

La informalidad en Colombia se ha convertido en la principal fuente de subsistencia en 

todo el país en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente se ha observado una 

disminución por debajo del 50% en el promedio de personas que trabajan en el sector 

informal (DANE 2023).  Esta dinámica no es uniforme en todo el país y varía según 

diferentes fenómenos que ocurren en las diferentes regiones.  Por ejemplo. una de las 

ciudades con menor porcentaje de economía informal es Manizales (39,4%), mientras que 

ciudades como Cúcuta o Sincelejo tienen cifras alarmantes de 70,4% y 64,3%, 

respectivamente. Cúcuta, ubicada en la frontera geográfica con Venezuela, ha 

experimentado un flujo masivo de inmigrantes provenientes de dicho país debido a la crisis 

económica y política que atraviesa. 
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La economía informal se extiende a diversos ámbitos y se caracteriza por sus ocupaciones 

más que por los lugares donde se desarrollan. En el caso de Colombia, se enfoca 

especialmente en las ocupaciones que se desarrollan en el espacio público. Generalmente, 

se caracteriza por su diversidad de características y dinámicas, a continuación, se presentan 

detalles sobre la economía informal en el espacio público colombiano. 

En el contexto colombiano, para definir la Economía Informal en el Espacio Público 

(IEPS), es importante entender el concepto de "espacio público" de acuerdo con la 

legislación colombiana. El artículo 139 de la Ley 1801 de 2021 lo define como "el conjunto 

de bienes de uso público, áreas protegidas y espacios arquitectónicos y naturales, públicos o 

privados, destinados a satisfacer necesidades colectivas". En ese sentido, el IEPS se refiere 

a toda actividad económica informal que ocurre en espacios públicos como: parques, 

plazas, calles, mercados públicos o sistemas de transporte. Esto incluye trabajadores por 

cuenta propia, ayudantes familiares sin remuneración, trabajadores domésticos y empleados 

de empresas pequeñas, que están al margen de la legislación laboral y tributaria. 

2.3 Definiciones de la informalidad desde la norma 

 La falta de información sobre las características de los vendedores informales dificulta la 

identificación de sus necesidades y la implementación de programas que garanticen su 

subsistencia en condiciones dignas. La falta de políticas de planificación por parte de las 

entidades territoriales, así como la ausencia de criterios para validar las decisiones de 

inversión, contribuyen a la falta de oportunidades para los vendedores informales en el 

espacio público. 

De acuerdo con la Ley 1988 de 2019 y la Resolución 1213 de 2020 los vendedores 

informales se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo con la frecuencia en la que 

realizan sus actividades económicas: 

- Vendedor informal: persona que realiza el comercio de bienes o servicios en el espacio 

público como medio de subsistencia. 

- Vendedores Informales Ambulantes: aquellos que se desplazan recorriendo las vías y 

espacios públicos, utilizando elementos móviles o su propio cuerpo para transportar las 

mercancías. 
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- Vendedores Informales Semiestacionarios: aquellos que se desplazan recorriendo las vías 

y espacios públicos, estacionándose de manera transitoria en un lugar con la posibilidad de 

desplazarse a otro sitio en el mismo día. 

- Vendedores Informales Estacionarios: personas que se establecen de manera permanente 

en un lugar específico del espacio público utilizando estructuras como kioscos, vitrinas, 

casetas, etc. 

- Vendedores informales periódicos: aquellos que realizan sus actividades en días 

específicos de la semana o del mes, o en determinadas horas del día. 

- Vendedores informales ocasionales o de temporada: personas que realizan sus actividades 

en períodos específicos del año, relacionados con festividades, eventos especiales o 

temporadas. 

La política pública para los vendedores informales busca desarrollar soluciones para 

abordar la precariedad en este sector y promover la igualdad y equidad. Desde la 

perspectiva de los derechos humanos, se considera la diversidad de pensamientos, acciones 

y relaciones dentro de este sector y con los demás habitantes. Los principios fundamentales 

son la igualdad, la equidad y la garantía de derechos. Se busca evaluar y analizar las 

demandas y obligaciones de derechos humanos, fortalecer la capacidad de los vendedores 

para reclamar sus derechos y de los responsables para cumplir con sus obligaciones. La 

política pública busca reconocer a los vendedores informales como sujetos de derechos, 

promover su participación activa, monitorear y evaluar tanto los resultados como los 

procesos, incluir a todas las personas interesadas, reducir las disparidades, favorecer a los 

grupos excluidos y rendir cuentas públicamente sobre los programas implementados. 

En conclusión, las ventas informales en el espacio público se deben a una combinación de 

factores. Para abordar este fenómeno, es necesario implementar políticas que garanticen el 

acceso a créditos, mejoren la educación y capacitación, promuevan la creación de empleo 

formal y brinden espacios comerciales adecuados para los vendedores informales. También 

es fundamental fortalecer las instituciones y mejorar la planificación urbana para asegurar 

un uso adecuado del espacio público y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los 

ciudadanos. 
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2.4. El rebusque como estrategia de afrontamiento 

El fenómeno de la economía del rebusque ha surgido como una respuesta a los contextos 

precarios en los que muchas personas se encuentran inmersas. Este sistema se caracteriza 

por su naturaleza informal y se basa en la movilidad, la adaptabilidad y el intercambio de 

bienes, servicios e información en espacios públicos. En busca de oportunidades 

económicas, los individuos recurren a trabajos informales y estrategias creativas para 

sobrevivir en un entorno marcado por la incertidumbre y el riesgo.  

En el contexto económico, se plantean los conceptos de formalidad, informalidad y 

rebusque. Antes de introducir el concepto de rebusque, es importante mencionar que la 

formalidad y la informalidad representan dos enfoques económicos opuestos. 

La formalidad refiriéndose al cumplimiento de las reglamentaciones y regulaciones 

establecidas por el Estado en términos comerciales, laborales, tributarios, entre otros 

aspectos. Es decir, se trata de aquellas actividades económicas que operan dentro de los 

marcos legales y cumplen con las normas establecidas (Mosquera 2014). La formalidad 

implica características como una alta calificación del trabajo, disponibilidad de capital 

físico suficiente, alta productividad, estabilidad laboral, calidad de empleo y salarios 

adecuados. 

En contraste, la informalidad se refiere a actividades económicas que se desarrollan al 

margen de las regulaciones y normativas establecidas por el Estado. Estas actividades no 

cumplen con los requisitos legales y pueden evadir las políticas tributarias y otras 

regulaciones (Mosquera 2014). La economía informal se considera una manifestación de la 

pobreza urbana en países en desarrollo.  

Por último, el rebusque puede referirse a la búsqueda de diferentes formas de ingresos o 

actividades para subsistir en situaciones precarias. Implica realizar trabajos informales, 

temporales o precarios con el objetivo de obtener ingresos mínimos necesarios para la 

subsistencia. El rebusque se destaca como una estrategia común en momentos de crisis 

laboral y falta de empleo (Mosquera 2014). 

El término "rebusque" es empleado, generalmente, para referirse a las actividades 

informales llevadas a cabo por personas con la finalidad de conseguir ingresos económicos. 
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Algunas actividades pueden ser: malabarismo, limpieza de parabrisas, limpieza de carros, 

venta de artículos al detalle y hasta actividades de limosna (Castro y Montes 2013). Estas 

actividades son implementadas debido a la falta de empleo formal. El rebusque se 

encuentra asociado a la desigualdad y a la pobreza, lo que obliga a las personas a recurrir a 

estas actividades informales para sobrevivir ante la falta de oportunidades económicas 

(Castro y Montes 2013). 

Por lo tanto, el término “rebusque” e refiere a una actividad laboral que se desarrolla en el 

sector informal de la economía y se utiliza para describir las estrategias de supervivencia 

que adoptan las personas cuando no encuentran empleo formal o se enfrentan a condiciones 

laborales precarias. La falta de empleos formales conlleva a estrategias de aprendizaje, 

adaptación e innovación para sobrevivir en el sector informal, y estas estrategias se basan 

en identificar y satisfacer las necesidades de consumo de los clientes (Espitia 2014) 

Las actividades realizadas por personas que viven en barrios marginales presentan 

características propias de la subocupación, como la falta de previsión social, condiciones 

inadecuadas de salubridad y baja rentabilidad. A pesar de ello, los actores valoran la 

libertad e independencia que les brindan estas actividades, ya que pueden organizar sus 

propios tiempos y ganancias. En algunos casos, estas actividades pueden ser realizadas en 

familia, asignando tareas a los diferentes miembros de la misma. Es común que estas 

actividades sean llevadas a cabo al aire libre y estén sujetas a los factores climáticos. Las 

rutinas laborales de dichas actividades pueden variar según la demanda, las condiciones de 

trabajo y la situación socioeconómica (Kenbel 2007). 

De modo que, la economía del rebusque abarca un conjunto de prácticas informales y 

actividades económicas de subsistencia que las personas realizan para complementar sus 

ingresos y satisfacer necesidades básicas. Esta forma de economía suele estar relacionada 

con la escasez de recursos y condiciones desventajosas, como la pobreza y la falta de 

acceso a empleos formales. En países como Argentina, Nicaragua, Uruguay, Colombia y 

Venezuela, se utiliza el término "rebusque" para describir actividades comerciales 

modestas, trabajos ocasionales y cualquier tipo de empleo adicional que permita obtener 

ingresos para sobrevivir. Esta economía se asocia comúnmente con el sector informal, ya 

que es allí donde se desarrolla con mayor visibilidad (Ruiz 2014). 
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Desarrollar actividades de “rebusque” implica buscar soluciones ingeniosas y ocasionales 

para superar dificultades y obtener beneficios económicos. Aquellos que se dedican al 

“rebusque” aprovechan las circunstancias y oportunidades del entorno para obtener 

ingresos de manera inmediata, sin tener una proyección a largo plazo. Las tácticas 

utilizadas en el rebusque están orientadas a aprovechar situaciones específicas y satisfacer 

necesidades inmediatas (Ruiz 2014). 

Es importante tener en cuenta que la economía del rebusque no siempre es disfuncional y 

puede ser una estrategia de supervivencia en circunstancias difíciles. Sin embargo, también 

puede involucrar prácticas ilegales, como pequeños fraudes y apropiaciones indebidas. 

Estas prácticas pueden contravenir las normas establecidas por el sistema económico y 

social dominante, aunque en ciertos contextos se consideren estrategias de supervivencia 

coyunturales (Ruiz 2014).  

No obstante, según Mendoza (2011), la economía del rebusque se trata de un sistema que, 

si bien surge en contextos precarios y se basa en la movilidad, la adaptabilidad y el 

intercambio de bienes, servicios e información entre las personas en los espacios públicos. 

También ofrece a los individuos buscar oportunidades económicas a través de estrategias 

creativas que les permiten subsistir en un contexto de incertidumbre y riesgo. Para lograrlo, 

las personas establecen redes sociales y conexiones que les brinden seguridad y estabilidad. 

De acuerdo con la autora, es importante destacar que la economía del rebusque no solo 

implica intercambios económicos, sino también sociales y culturales que se construyen a 

través de relaciones de solidaridad y cooperación en el ámbito familiar, donde la mujer 

desempeña un papel central. En definitiva, este sistema representa una forma de resistencia 

y adaptación de las clases populares ante las dificultades que impone la vida urbana. 

En resumen, el fenómeno del rebusque es una estrategia de afrontamiento utilizada por 

personas en situaciones precarias para obtener ingresos y satisfacer sus necesidades básicas. 

Surge como respuesta a la falta de empleo formal y se desarrolla en el sector informal de la 

economía. Aunque puede implicar prácticas al margen de la ley, también es una forma de 

supervivencia en momentos de crisis. De acuerdo con lo anotado, las actividades en la 

economía del rebusque no necesariamente difieren de las de economía informal, pues 

incluso se caracteriza por su naturaleza informal, creativa y ocasional, y se basa en la 
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adaptabilidad y el intercambio de bienes, servicios e información. Sin embargo, es 

importante abordar las condiciones laborales precarias asociadas al rebusque y diseñar 

políticas públicas que promuevan la inclusión y el desarrollo económico de las personas 

involucradas. 

En el caso específico de la población migrante venezolana en Colombia, la informalidad 

laboral tiene un impacto significativo, especialmente en las mujeres migrantes. La falta de 

acceso a empleo formal, la dificultad para regularizar su estatus migratorio y el 

reconocimiento de sus estudios las irregularizan y exponen a situaciones laborales 

informales. Específicamente, las mujeres enfrentan discriminación, explotación y maltrato, 

y se ven obligadas a participar en trabajos informales, con condiciones laborales precarias. 

Además, la falta de acceso a servicios de salud y la xenofobia agravan su situación, 

dejándolas vulnerables frente a la violencia de género. Estos perfiles son los que 

generalmente incursionan en el mercado de la economía del rebusque, esto es, dicha 

economía no proviene o no se vincula o toma forma con políticas estatales o sistemas 

económicos, sino a partir de estas iniciativas migrantes en la también denominada 

“economía subterránea” (Tarrius 2000), que sin embargo se dan en condiciones de 

desprotección y alto riesgo,  por lo que es fundamental implementar políticas e iniciativas 

que protejan los derechos de las personas migrantes venezolanas y garanticen su seguridad, 

bienestar y dignidad. 
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Capítulo 3. La sucursal de la informalidad como escenario de acogida para los 

migrantes irregularizados. Hallazgos 

 

La migración de una persona es un proceso impulsado por diferentes circunstancias, que la 

lleva a dejar su país de origen en busca de nuevas oportunidades y una mejor calidad de 

vida. Estos factores, como se ha hablado anteriormente, pueden ser de índole económica, 

social, política o personal. Con frecuencia, la falta de empleo, la pobreza, las desigualdades 

económicas y la inestabilidad laboral empujan a las personas a buscar perspectivas más 

favorables en otros lugares. Además, conflictos, violencia, persecución política o 

discriminación pueden actuar como motivadores poderosos para dejar atrás el país natal en 

busca de seguridad y protección. Asimismo, razones de carácter personal, como la 

reunificación familiar, el deseo de recibir una educación de calidad o el anhelo de explorar 

nuevas culturas y experiencias, pueden influir en la decisión de emigrar. Estos factores, en 

conjunto, dan forma a la trayectoria migratoria de las personas, evidenciando la 

complejidad y diversidad de las razones que impulsan la migración. 

En el caso específico de las personas migrantes de nacionalidad venezolana, es importante 

indagar acerca de los factores y situaciones que han llevado a muchas personas a abandonar 

el país. La crisis económica y política que ha afectado a Venezuela en los últimos años ha 

generado altos niveles de desempleo, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, así 

como un deterioro significativo de los servicios públicos básicos. Estas condiciones han 

empujado a numerosos venezolanos a buscar oportunidades en otros países, en busca de 

una vida más estable y segura. 

Colombia ha sido uno de los destinos más frecuentes para los migrantes venezolanos 

debido a su proximidad geográfica y a una política migratoria relativamente más flexible. 

Sin embargo, el tránsito por Colombia puede ser complicado, ya que implica superar 

obstáculos como controles fronterizos, trámites migratorios y posibles situaciones de 

vulnerabilidad. Muchos migrantes venezolanos se establecen en ciudades colombianas, 

como Cali, en busca de empleo, acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. 

El proceso de asentamiento en la ciudad de Cali implica enfrentar nuevos desafíos y 

adaptarse a un entorno cultural y social distinto. Los migrantes deben buscar vivienda, 
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trabajo, acceso a servicios de salud y educación, así como establecer vínculos sociales en su 

nueva comunidad. Aunque cada experiencia es única, es común que los migrantes 

encuentren apoyo en Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), instituciones locales y 

redes de solidaridad entre migrantes. 

En resumen, la migración de venezolanos hacia Colombia y su proceso de asentamiento en 

la ciudad de Cali se ven impulsados por una combinación de factores económicos, sociales, 

políticos y personales. La complejidad de estas trayectorias migratorias demuestra la 

necesidad de abordar de manera integral los desafíos que enfrentan los migrantes y 

promover políticas inclusivas que garanticen su integración y bienestar en las comunidades 

de acogida. 

En aras de poner rostros a la teoría expuesta anteriormente, cuidando las identidades de las 

personas, se realizará la narrativa acerca de los ejes fundamentales que nos arrojan estos 

hallazgos en cuanto a: sus trayectorias migratorias, estrategias de afrontamiento, trayectoria 

laboral, redes de apoyo, resiliencia y fortaleza. 

3.1. Trayectorias Migratorias 

Una manera significativa de comprender los factores y situaciones que impulsaron la salida de 

Venezuela, el tránsito en Colombia y el proceso de asentamiento en la ciudad de Cali es a través de 

las experiencias narradas por las personas migrantes. Conocer de primera mano los relatos de 

aquellos que han llevado a cabo este trayecto, puede ofrecer una visión más cercana y profunda de 

la motivación, los desafíos y las barreras que se presentan en el proceso migratorio.  

Dentro de los factores primordiales para salida de su país de origen encontramos a aquellas 

personas que narran la situación general del país, sin embargo, ésta es catalizada por circunstancias 

personales que atraviesan la vida familiar: 

Bueno, realmente como ya todos sabemos, Venezuela atraviesa por una crisis económica 

bastante grande, bastante fea. La economía venezolana está totalmente vulnerable ahorita y 

ese fue uno de los motivos. Segundo, mi condición de salud ya que no contaba con 

asistencia médica y todo se ha vuelto precario allá en Venezuela, entonces no contaba con 

ese apoyo médico. También, no contaba con el apoyo laboral, ¿no? estaba desempleada y ni 

modo de conseguir empleo o estar emplea en algún lado porque no hay cabida no, no… No 
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hay cabida para nada eso ahorita, pues eso fue lo que me impulso a viajar fuera de mi país 

(María, trabajadora informal, en entrevista a profundidad con la autora, enero 2022) 

María decidió abandonar Venezuela debido a la crisis social y política, así como por la falta 

de oportunidades laborales, pero el factor decisivo fue su problema de salud, puesto que no 

pudo recibir la atención médica adecuada en su país. Su principal objetivo al migrar a 

Colombia fue obtener atención médica y trabajar para ayudar a su familia. No obstante, 

entre las motivaciones comunes mencionadas por la mayoría de las personas se destacan la 

escasez de alimentos y la falta de empleo. 

Por otro lado, la reunificación familiar es un factor común que impulsa a muchas personas a 

migrar en busca de una vida mejor. Con frecuencia, el miembro de una familia emigra a 

otro país y, una vez allí, busca reunirse con sus seres queridos. La distancia geográfica 

puede ser un obstáculo en esas situaciones, ya que hace muy complicado el mantenimiento 

de las relaciones personales y familiares y puede acarrear dificultades como la soledad y el 

aislamiento social. Por ello, la reunificación familiar se ha convertido en un factor 

importante de motivación para migrar a otro país. Con la reunificación, las familias pueden 

reunirse y formar comunidades más fuertes y unidas, lo que les permitiría superar los 

desafíos migratorios juntos. Por ejemplo, el caso de Danna: 

Lamentablemente, perdí a una niña de 11 años que era especial y no tenía los recursos para 

cubrir sus necesidades médicas. Pasé mucho tiempo en el hospital con ella, y mi situación 

empeoró mientras estaba sola, ya que mi familia estaba en Cali. Me deprimí mucho, y mi 

mamá me envió los pasajes para reunirme con ellos (María, trabajadora informal, en 

entrevista a profundidad con la autora, enero 2022). 

En general los entrevistados mencionaron como motivación mejorar la calidad de vida, en 

búsqueda de mejores oportunidades. Aunque casi todos los entrevistados realizaron el cruce 

de frontera de manera irregular 

Los entrevistados mencionaron que su principal motivación para migrar fue mejorar su 

calidad de vida y encontrar mejores oportunidades. Sin embargo, la mayoría de ellos 

realizaron el cruce de la frontera de manera irregular. Durante las entrevistas, se pudo 

identificar que las redes de apoyo jugaron un papel fundamental tanto en su decisión de 

migrar como en su proceso de establecimiento en el nuevo territorio. Por ejemplo, Brayan, 
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un vendedor de galletas, mencionó: “yo había conocido a una muchacha en Venezuela y me 

dijo que se venía para Colombia, entonces yo decidí también venirme para Colombia, pero 

pues cuando llegué ella ya no me hablaba…”; mientras María, una recuperadora, comentó 

“…no aquí ya tengo un hermano que él tiene ya aquí 11 años acá también y tiene más 

tiempo. Él fue el que nos apoyó para poder viajar, el apoyo económico pues y el apoyo de 

estar uno o dos o tres meses”. La mayoría de las personas entrevistadas cruzaron la frontera 

caminando de forma irregular y, en la mayoría de los casos, eligieron Cali como su destino 

final debido a la presencia de conocidos o familiares en la ciudad. 

Estos migrantes venezolanos han enfrentado diversos desafíos y han buscado mejorar sus 

condiciones de vida en Colombia. Aunque sus trayectorias migratorias son diferentes, 

comparten la esperanza de encontrar estabilidad, oportunidades laborales y una vida más 

próspera en su nuevo hogar. Además, sus experiencias resaltan la importancia crucial de las 

redes de apoyo tanto antes como después de llegar a su destino final en el proceso 

migratorio. 

3.2. Relación entre: Estrategias de afrontamiento y la economía del rebusque 

Las estrategias de supervivencia son aspectos fundamentales en la vida de la población 

migrante venezolana irregularizada. Estas estrategias abarcan acciones económicas, no 

económicas o del hogar, y restrictivas, que les permiten satisfacer sus necesidades básicas y 

adaptarse a su nuevo entorno. Desde sus hogares, los migrantes implementan técnicas como 

el ahorro y la transformación de roles, que resultan vitales para enfrentar los obstáculos 

diarios. Estas prácticas son esenciales para su subsistencia y bienestar en la compleja 

realidad migratoria a la que se enfrentan. Para tener una visión integral de su situación y 

necesidades, es crucial comprender y explorar estas estrategias de afrontamiento. De 

acuerdo con Velásquez y González (2014) las estrategias de supervivencia se desarrollan 

en: 

1. Acciones económicas: Las acciones económicas son aquellas que se centran en la 

generación de ingresos y el acceso a recursos económicos. El trabajo asalariado es una 

estrategia común en la que las personas buscan empleo en el mercado laboral para obtener 

un salario y cubrir sus necesidades básicas. Esto puede implicar empleos formales o 

informales, temporales o a tiempo completo, dependiendo de las oportunidades disponibles 
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en su entorno. El autoempleo también es una estrategia importante, en la cual las personas 

emprenden actividades económicas por cuenta propia, como la apertura de un pequeño 

negocio o la prestación de servicios. Estas acciones económicas les permiten a las personas 

generar ingresos y asegurar su subsistencia. 

2. Acciones no económicas o de los hogares: Estas estrategias se refieren a los cambios en 

el hogar y la organización de la familia para hacer frente a la pobreza. Los hogares pueden 

ajustar su tamaño y composición, como permitir que otros familiares o personas sin hogar 

vivan con ellos para compartir los gastos y recursos. Además, se producen reacomodos en 

la división del trabajo dentro de la familia, donde los roles y responsabilidades pueden 

cambiar para garantizar una mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos 

disponibles. Por ejemplo, las mujeres pueden asumir más responsabilidades económicas y 

trabajar fuera del hogar, mientras que los hombres pueden participar en tareas domésticas 

para liberar tiempo y recursos. 

3. Acciones restrictivas: Estas estrategias implican restricciones en el consumo y el acceso 

a recursos como una forma de sobrevivir con recursos limitados. Los individuos y las 

familias pueden adoptar medidas para reducir gastos, como limitar la alimentación, reducir 

el uso de servicios básicos como agua y electricidad, postergar necesidades de salud o 

educación, entre otros. Estas acciones pueden ser difíciles y dolorosas, ya que implican 

renunciar a ciertas necesidades o vivir en condiciones precarias, pero son una forma de 

adaptación a la escasez de recursos y permiten la subsistencia básica. 

A continuación, se tratará el tema de acuerdo con las respuestas dadas por las personas 

entrevistadas en cuanto a sus diversas estrategias económicas utilizadas por las personas 

para garantizar su subsistencia. Estas acciones incluyen buscar empleo en el mercado 

laboral, dedicarse a la venta informal en la calle, adaptarse a diferentes oportunidades de 

trabajo y controlar los gastos. Además de las acciones económicas, también se observan 

acciones no económicas relacionadas con la organización del hogar y la reorganización de 

las responsabilidades familiares. Aunque estas estrategias representan esfuerzos por superar 

las dificultades y satisfacer las necesidades básicas, las personas en situación de pobreza a 

menudo se enfrentan a desafíos constantes en su lucha diaria por sobrevivir. 
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Brayan, de 29 años, actualmente se dedica a buscar empleo, sin embargo, como estrategia 

de supervivencia vende dulces (golosinas) en la calle para asegurar su subsistencia. De 

acuerdo con lo que él mencionó en la entrevista, usa acciones restrictivas como levantarse 

tarde para no desayunar y compartir sus gastos con conocidos. En contraste con lo anterior, 

Rogelio, comenta: “La principal diferencia que he notado entre Colombia y Venezuela es 

que en Colombia mi salario alcanza para cubrir el alquiler y ayudar a mi familia en 

Venezuela (…) En Venezuela no teníamos para comer”. Aunque Rogelio, no cuenta con 

comodidades actualmente, cuenta con estrategias de priorización de sus gastos, por 

ejemplo: “En cuanto a las prioridades con el dinero que gano, primero está el pago del 

alquiler, luego los servicios, después envío dinero a mi familia y si queda guardo”. 

Algunas personas migrantes han puesto en práctica la diversificación de sus entradas 

económicas como una herramienta de supervivencia. A través de esta estrategia, las 

personas exploran diferentes oportunidades laborales y fuentes de ingresos que les permitan 

obtener más recursos, incrementar sus posibilidades de éxito y asegurar su subsistencia. 

Esta práctica les permite adaptarse a las situaciones cambiantes y mantenerse a flote frente 

a las adversidades económicas.: 

Me ha tocado vender café, vender caramelos, trabajar con el reciclaje; claro yo lo trabajo 

porque es mi modo de trabajarlo es visitando las casas ¿sí? no como se hace regularmente 

que veo a las personas que revisan las bolsas de basura y todo eso, no, no lo hago así: yo 

voy a las casas converso con las personas, le doy una pequeña charla a ellos (María, 

trabajadora informal, en entrevista a profundidad con la autora, enero 2022). 

En el caso de María, puede diversificar sus entradas económicas gracias a que cuenta con 

apoyo en su hogar. Su madre cuida de su hijo mientras ella sale a realizar sus labores, lo 

que le permite tener más opciones para asegurar su subsistencia. En cambio, Danna debe 

llevar a sus hijos en sus ventas de gel antibacterial cuando no tiene apoyo para cuidarlos. 

En situaciones como esta, el empleo y las redes de apoyo se relacionan entre sí, ya que la 

falta de opciones laborales y de redes de apoyo limita las posibilidades de subsistencia. 

Estas estrategias se consideran acciones prácticas que las personas usan para acceder a un 

umbral material mínimo necesario para su supervivencia individual, familiar y social. 

Además, se les concibe como estrategias de reproducción social, ya que están orientadas a 
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garantizar la continuidad de la vida y la reproducción de las relaciones sociales dentro de la 

comunidad o grupo familiar. A través de estas acciones, las personas en situación de 

pobreza buscan superar las adversidades y mantener su existencia en condiciones difíciles, 

aunque a menudo se encuentren en una constante lucha por satisfacer sus necesidades 

básicas. 

El fenómeno del rebusque se ha convertido en una estrategia de afrontamiento utilizada por 

muchas personas inmersas en contextos precarios. Se caracteriza por ser un sistema 

informal basado en la movilidad, la adaptabilidad y el intercambio de bienes, servicios e 

información en espacios públicos. El rebusque se destaca como una estrategia común en 

momentos de crisis laboral y falta de empleo, donde los individuos recurren a trabajos 

informales y estrategias creativas para sobrevivir en un entorno marcado por la 

incertidumbre y el riesgo (Ruiz 2014). 

Danna, por ejemplo, decidió vender en la calle, dado que las oportunidades de empleo eran 

escasas y cuando las hay son muy mal remuneradas a tal punto que no es suficiente para 

cubrir gastos básicos del hogar. “Yo acá trabajo en la calle vendiendo un gel que es muy 

común acá que es de árnica, eucalipto y es mentolada (…) Conseguí un trabajo en comidas 

rápidas y lo que me pagaban no me alcanzaba para nada”. 

El término rebusque se emplea para describir actividades informales llevadas a cabo por 

personas con el fin de obtener ingresos económicos en ausencia de empleo formal. El 

rebusque está asociado a la desigualdad y la pobreza, obligando a las personas a recurrir a 

estas actividades informales para sobrevivir. Brayan comenta “Una de las cosas que más 

difíciles es encontrar un trabajo estable. Aunque he trabajado en diferentes lugares, no he 

logrado mantenerme tener un empleo por mucho tiempo”. 

Los migrantes venezolanos en el contexto laboral enfrentan desafíos significativos, sobre 

todo en términos de informalidad. En términos de seguridad social, la mayoría de los 

trabajadores venezolanos se encuentran en una situación laboral informal, y en los últimos 

años, la situación se ha agravado drásticamente para los migrantes. A menudo, los 

trabajadores migrantes enfrentan obstáculos para regularizar su estatus migratorio, obtener 

documentos válidos y validar sus credenciales educativas, lo que los coloca en una posición 

vulnerable en relación con el empleo informal: 
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Bueno, acá si he acudido a muchas partes en… pero siempre está esa barrera allí porque 

como no tengo documentación ¿verdad?... Entonces cuando me entrevisto con alguna 

persona lo primero que me pide es la documentación, porque me dice mira si yo te empleo 

tú tienes que ir en nómina y ¿cómo vas a ir a nómina si no tienes documentación como 

ciudadano común de aquí de Colombia? ¿ve? Entonces ha sido un poquito difícil ¡de verdad 

que sí! (María, trabajadora informal, en entrevista a profundidad con la autora, enero 2022). 

En contraste con lo anterior, por ejemplo, Viviana una mujer venezolana que adquirió la 

nacionalidad colombiana dado que su padre era colombiano, pudo conseguir empleo en una 

ONG, sin embargo, ella menciona que el haber quedado seleccionada es debido al 

documento colombiano: 

por medio de una tía me enteré (convocatoria), inicié el proceso, fui a la entrevista y quedé 

elegida. En ese momento acababa de tener la cédula y creo que ese fue uno de los 

indicadores de que me limitaba encontrar trabajo, yo no me decidía en sacar la cédula 

(Viviana, asistente administrativo y contable, en entrevista a profundidad con la autora, 

enero 2022). 

La situación laboral de la población migrante venezolana en Colombia es sumamente 

preocupante. Muchos migrantes trabajan en la economía informal sin acceso a seguridad 

social, y las mujeres migrantes enfrentan altos niveles de desempleo y barreras para 

ingresar al mercado laboral formal. La falta de acceso a servicios de salud y la xenofobia 

agravan su situación, dejándolas vulnerables a la violencia. 

Las estrategias de supervivencia son aspectos fundamentales en la vida de la población 

migrante venezolana irregularizada. Estas estrategias abarcan acciones económicas, no 

económicas o del hogar, y restrictivas, que les permiten satisfacer sus necesidades básicas y 

adaptarse a su nuevo entorno. Desde sus hogares, los migrantes implementan técnicas como 

el ahorro y la transformación de roles, que resultan vitales para enfrentar los obstáculos 

diarios. Estas prácticas son esenciales para su subsistencia y bienestar en la compleja 

realidad migratoria a la que se enfrentan. Para tener una visión integral de su situación y 

necesidades, es crucial comprender y explorar estas estrategias de afrontamiento. 
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3.3. Resiliencia y Fortaleza 

La resiliencia se refiere a los recursos que una persona, grupo o comunidad desarrolla para 

tolerar y superar los efectos de la adversidad. Algunas acciones concretas observadas en 

personas resilientes incluyen lograr objetivos a pesar de las circunstancias, mantenerse 

competente ante la adversidad y superar situaciones pasadas (Schiera 2005). Por otro lado, 

la fortaleza se enfoca en la capacidad de mantenerse firme y perseverar a pesar de las 

dificultades. Se trata de la determinación y la voluntad de seguir adelante, incluso en 

situaciones desfavorables. La fortaleza implica mantener una actitud resiliente, enfrentar los 

obstáculos con valentía y buscar soluciones creativas para superarlos. 

En el contexto de la economía del rebusque, los entrevistados demuestran tanto resiliencia 

como fortaleza al enfrentar las adversidades y adaptarse a nuevas formas de trabajo. A 

continuación, se presentan los hallazgos obtenidos a partir de la información 

proporcionada: 

María ha logrado transformar la forma en que ve su trabajo en el reciclaje. Ella considera su 

labor como una tarea pedagógica, contribuyendo a generar conciencia sobre la importancia 

del reciclaje. Esta perspectiva positiva y su compromiso con la educación y el cuidado del 

medio ambiente demuestran su resiliencia y fortaleza. 

trabajar con el reciclaje; claro yo lo trabajo porque es mi modo de trabajarlo es visitando las 

casas ¿sí? no como se hace regularmente que veo a las personas que revisan las bolsas de 

basura y todo eso, no, no lo hago así: yo voy a las casas converso con las personas, le doy 

una pequeña charla ¿no?, entonces (…) Entonces acá es un oficio, me he dado cuenta, 

lamentablemente la gente no tiene cultura en cuanto a eso ¿sí? se llama basura y debido a 

eso, entonces pues es difícil. Yo poder trabajar con eso. (…) Entonces es una tarea un 

poquito ardua, un poquito difícil…  pero si yo le veo visión a eso, yo le veo, si puede… o 

sea del modo como yo lo trabajo sí (María, trabajadora informal, en entrevista a 

profundidad con la autora, enero 2022). 

Danna, a pesar de la tristeza por la pérdida de su hija, encuentra fuerzas para seguir 

adelante y buscar oportunidades para mejorar su situación económica. Su capacidad para 

sobreponerse a la adversidad y su determinación para buscar un futuro mejor son ejemplos 

de resiliencia y fortaleza. 
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Rogelio ha experimentado diferentes cambios y dificultades en su trayectoria laboral, pero 

su espíritu emprendedor lo motiva a continuar buscando alternativas para generar ingresos. 

A pesar de los obstáculos, su actitud perseverante y su disposición para adaptarse y 

explorar nuevas oportunidades. 

Mi primer empleo en Cali fue en una panadería, donde trabajé durante aproximadamente 

seis meses. Luego, los dueños tuvieron que viajar a Bogotá y querían que yo fuera con 

ellos, pero decidí quedarme en Cali debido a las oportunidades de trabajo que encontré aquí. 

Después de la panadería, el dueño me regaló una moto como agradecimiento y estuve 

trabajando con ella por un tiempo, pero como no tengo documentos legales en Colombia, 

decidí venderla por miedo a que las autoridades me la confiscaran. Compré un triciclo y 

empecé a vender comida "revuelto" durante dos meses. Pero tuve un incidente en la galería 

cuando me persiguieron para robarme, lo que me generó miedo de seguir trabajando en esa 

actividad. Actualmente me dedico a vender mazamorra y champús. Me gustaría tener 

acceso a la materia prima para continuar trabajando, ya que, si tuviera los ingredientes 

necesarios, podría generar más dinero (Rogelio, trabajador informal, en entrevista a 

profundidad con la autora, enero 2022). 

Brayan ha demostrado resiliencia al adaptarse a diferentes formas de trabajo informal y 

buscar oportunidades a pesar de los obstáculos que ha enfrentado. Su disposición para 

encontrar soluciones creativas y su actitud resiliente ante las dificultades son indicativos de 

su fortaleza. Comenta Brayan, “estando aquí empecé a trabajar en carpinterías, tiendas en 

restaurantes, pero hace unos meses atrás saliendo de mi trabajo me pegaron una puñalada 

en la mano y eso me hizo que no consiguiera un trabajo y me tocó vender dulces en la 

calle”. 

Viviana ha logrado encontrar estabilidad laboral en un empleo formal gracias a su 

experiencia previa y su determinación para buscar oportunidades. Su capacidad para 

superar los desafíos, perseverar en la búsqueda de un empleo estable y su determinación 

por alcanzar sus metas demuestran tanto resiliencia como fortaleza. 

En mi situación actual, me encuentro en trámites para finalizar mi carrera universitaria a 

distancia con el objetivo de homologar mi título. Mi meta a mediano plazo es irme a 

Estados Unidos o Australia. Para lograrlo, estoy aprendiendo otro idioma. Aunque tengo 

trabajo formal en este momento, no tengo las mismas condiciones que un ciudadano 
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colombiano. Me siento limitada en mi ascenso laboral o conseguir otro trabajo (Viviana, 

asistente administrativo y contable, en entrevista a profundidad con la autora, enero 2022). 

 

Estos ejemplos resaltan la capacidad de resiliencia y fortaleza de los entrevistados en el 

contexto de la economía del rebusque. A pesar de las dificultades y la precariedad, 

demuestran una actitud positiva, adaptabilidad y perseverancia para enfrentar las 

adversidades y buscar oportunidades de mejora en su situación laboral. 

En conclusión, la migración de personas venezolanas hacia Colombia, específicamente a la 

ciudad de Cali, se encuentra motivada por una combinación de factores económicos, 

sociales, políticos y personales. La crisis económica y política en Venezuela ha generado 

altos niveles de desempleo, escasez de alimentos y medicinas, así como un deterioro de los 

servicios públicos básicos, lo que ha llevado a numerosos venezolanos a buscar 

oportunidades en otros países en busca de una vida más estable y segura. 

El proceso de asentamiento en la ciudad de Cali implica enfrentar nuevos desafíos y 

adaptarse a un entorno cultural y social distinto. Los migrantes deben buscar vivienda, 

empleo, acceso a servicios de salud y educación, y establecer vínculos sociales en su nueva 

comunidad. En este proceso, las redes de apoyo, instituciones locales y solidaridad entre 

migrantes desempeñan un papel fundamental. Las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por los migrantes venezolanos se centran en acciones económicas, no económicas o del 

hogar, y restrictivas. Estas estrategias les permiten satisfacer sus necesidades básicas y 

adaptarse a su nuevo entorno. Los migrantes buscan empleo en el mercado laboral, se 

dedican a la venta informal en la calle, priorizan sus gastos y realizan ajustes en la 

organización del hogar y la división del trabajo. 
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Conclusiones 

La economía del rebusque emerge como una estrategia de supervivencia en contextos 

precarios, integrándose en el ámbito de las economías informales, marcada por su 

naturaleza creativa y ocasional. Aquellas personas que recurren al rebusque buscan 

oportunidades económicas para satisfacer sus necesidades básicas en respuesta a la falta de 

empleo formal, la pobreza y la escasez de recursos. Aunque puede involucrar estrategias 

consideradas al margen de la ley, representa un medio de subsistencia en momentos de 

crisis, y es parte de prácticas históricas de una economía informalizada para la subsistencia 

de sectores pauperizados en Colombia.  

En el presente estudio, se constató cómo a través de la economía del rebusque, la población 

migrante analizada confronta a los escenarios de exclusión con los que se encuentran en la 

migración intraregional, entre ellos las limitaciones impuestas por las políticas migratorias, 

más dedicadas al control que a la promoción de derechos a un trabajo digno e inclusivo. 

Este fenómeno se caracteriza por su adaptabilidad y el intercambio de bienes, servicios e 

información en el sector informal, y, aunque no se intenta victimizar a los sujetos del 

estudio, sí es fundamental abordar las condiciones precarias en que se dan las actividades 

asociadas al rebusque, y reflexionar acerca de la necesidad de políticas públicas que 

fomenten la inclusión y el desarrollo económico de quienes dependen de esta estrategia de 

afrontamiento.  

Lo anterior se anota por cuanto, según los casos observados para esta investigación, este 

tipo de economías no ofrecen las garantías laborales mínimas, como el pago de prestaciones 

sociales o el acceso a servicios de salud. Además, los trabajadores informales suelen estar 

expuestos a situaciones de vulnerabilidad, como la explotación laboral o el acoso policial. 

A pesar de las dificultades y la precariedad de la economía del rebusque, los migrantes 

demuestran resiliencia y fortaleza al enfrentar las adversidades y adaptarse a nuevas formas 

de trabajo. Transforman su visión sobre sus ocupaciones, encontrando valor y significado 

en ellas, y buscan oportunidades para mejorar su situación económica. Sin embargo, las 

políticas migratorias restrictivas representan barreras y dificultades adicionales para los 

migrantes venezolanos. La falta de sistemas de migración legal y la ausencia de 
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mecanismos de protección efectivos los exponen a explotación laboral y violaciones de sus 

derechos. 

Es importante destacar que la economía del rebusque no sólo se basa en conseguir empleos 

informales, sino que también incluye actividades como la venta ambulante, el reciclaje, 

peluquerías, en sí actividades autónomas. Los migrantes venezolanos encuentran en estas 

ocupaciones una forma de generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas y las de sus 

familias. La importancia de las redes de apoyo es fundamental para los migrantes en su 

proceso de adaptación y supervivencia en Cali. Las redes familiares, tanto en Colombia 

como en Venezuela, brindan apoyo emocional, información sobre oportunidades de trabajo 

y ayuda en la adaptación a la nueva ciudad. Incluso, estas particularidades de la población 

observada dan lugar a pensar en las connotaciones del término rebusque, que si bien desde 

las definiciones y caracterizaciones consultadas sobre este concepto, se ha intentado 

rescatar las capacidades de los sujetos observados, podría ser que la palabra misma, 

rebusque, se asocie a la ilegalidad, y sea parte de un modo de irregularización de las 

personas migrantes. Esta reflexión pretende dejar abierta la discusión para posibles futuras 

investigaciones que profundicen en el tema de economía del rebusque. 

 Por otra parte, el enfoque de pobreza multidimensional reconoce que la pobreza va más 

allá de la privación material medida por el ingreso, abarcando dimensiones económicas, 

sociales y políticas. Este enfoque destaca la importancia de garantizar las capacidades y 

libertades de las personas para vivir una vida valiosa. Por otro lado, la investigación 

evidencia la necesidad de cuestionar el enfoque predominante en las relaciones laborales, 

que prioriza el intercambio mercantil de trabajo sobre la protección de los derechos 

laborales. Se enfatiza que la creación de empleo debe considerar la calidad de los puestos 

de trabajo y los ingresos que proporcionan, y que el trabajo sin derechos socava la 

seguridad y libertad individuales. Por tanto, se concluye que es crucial promover empleos 

con derechos y proteger la dignidad y libertad de los trabajadores, reconociendo el derecho 

al trabajo digno como un objetivo primordial en las políticas de empleo.  

La gobernanza global de la migración es aún insuficiente en comparación con otras áreas de 

cooperación internacional. Es necesario cambiar las actitudes y enfoques hacia la migración 

para desarrollar políticas más equitativas y eficaces. La migración no debe ser considerada 
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como una amenaza, sino como una respuesta a la inseguridad humana generada por la 

desigualdad global. Promover la movilidad segura de los migrantes puede tener impactos 

positivos en términos de derechos humanos, eficiencia económica e igualdad social. Se 

requiere un enfoque basado en el desarrollo humano que aborde de manera integral este 

complejo tema migratorio. Es fundamental reconocer que la migración es un fenómeno 

intrínseco a nuestra sociedad y que una gestión adecuada de la misma puede contribuir a la 

mejora de las condiciones de vida tanto de los migrantes como de las comunidades de 

acogida (Bazan et al. 2011). 
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Anexos 

Anexo 1. Formato consentimiento informado   

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Buenos días/ tardes.  

Mi nombre es Stephania Aquite, soy estudiante de la especialización en Migración, 

desarrollo y DDHH de la FLACSO ECUADOR. En este momento me encuentro realizando 

una investigación acerca de las economías informalizadas en la ciudad de Cali, 

específicamente en las personas en situación de movilidad provenientes de Venezuela. Me 

he contactado con usted porque cumple con los criterios de mi investigación y quisiera 

realizarle unas preguntas acerca de su experiencia.   

La entrevista tiene una duración de una hora aproximadamente y será grabada con el fin de 

sistematizar la información lo más fidedigna posible. Quiero señalar que la información 

recogida sobre usted y su hogar tiene un carácter confidencial y no tendrá repercusión 

alguna en su vida ni en su condición migratoria. Su caso será relatado de manera anónima y 

los detalles de la sesión no serán compartidos con ninguna institución, organización ni 

pública ni privada. Esta investigación es de carácter académico y no tiene como resultado 

un beneficio particular a las personas que hagan parte de esta investigación. Su 

participación es totalmente voluntaria y usted puede decidir no participar o no contestar 

alguna pregunta en particular. ¿Está usted de acuerdo con las condiciones expuestas?   

Si ☐                     No☐    
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Anexo 2. Formato de preguntas para entrevista semiestructurada 

 

 

 

Tema 1: Migración venezolana  

Objetivo: Indagar sobre los factores y las situaciones que impulsaron la salida de Venezuela, el 

tránsito en Colombia y su proceso de asentamiento en la ciudad de Cali.  

Preguntas:  

• ¿Cuándo salió de Venezuela?  

• ¿Qué factores sociales impulsaron la salida de usted y de muchos de sus conocidos?   

• ¿Cuál fue esa situación en específico que impulsó la salida de Venezuela?  

• ¿Cuál fue la motivación que impulsó su salir de su país natal? ¿Qué se propuso 

encontrar?  

• ¿Cómo cruzó la frontera?   

• ¿Su destino final era Colombia?   

• ¿Al llegar a Colombia usted contaba con una red de apoyo?  

• ¿Por qué tomó la decisión de quedarse en la ciudad de Cali?  

• ¿Cómo llegó a la ciudad de Cali?  

Tema 2: Estrategias de supervivencia/ Estrategias de afrontamiento  
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Objetivo: Conocer las estrategias que tiene la población migrante venezolana irregularizada para 

suplir las necesidades básicas dentro del hogar, conocer sus prácticas. Comprender cómo desde el 

hogar se empiezan a tejer prácticas de ahorro y transformación de roles.  

Preguntas:  

• ¿Cómo está conformada el núcleo familiar aquí en Colombia?  

• ¿Hay personas que tengan algún tipo de enfermedad o discapacidad?  

• ¿En Venezuela qué necesidades básicas usted, como cabeza de hogar, no podía o se 

le dificultaba satisfacer?  

• ¿Cuál ha sido la diferencia en estrategias de sostenimiento implementadas en 

Venezuela y las que ahora le toca implementar aquí en Colombia?  

• Al cruzar la frontera ¿Cuál fue la necesidad básica más de satisfacer en Colombia?   

 

• ¿Ha recurrido a organizaciones, ONG, organizaciones sociales o a la comunidad para 

poder suplir las necesidades básicas?   

• ¿Cuáles son las prácticas más comunes para el uso del dinero? ¿Qué estrategias 

implementan como familia para ahorrar o maximizar los ingresos?  

• ¿Qué es lo que más se le ha dificultado aquí en la ciudad de Cali?2   

Tema 3: Economías informales/rebusque  

 
2 Pregunta exploratoria para saber si me arroja elementos diferentes en cuanto a la situación 
del país en general o si Cali guarda particularidades.  
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Objetivo: Conocer las estrategias que implementan la población migrante venezolana 

irregularizada ante la ausencia de empleo formal. Qué actividades realizan en su rutina diaria para 

la obtención de dinero: ¿transformación de materia prima? ¿desarrollo de alguna habilidad? ¿venta 

de la fuerza de trabajo?  

Preguntas:  

• ¿Qué estudio, habilidad o destreza cuenta usted?  

• ¿Cuál ha sido el principal medio de subsistencia aquí en Colombia?  

• ¿A qué lugares ha acudido para conseguir empleo?  

• ¿Qué actividades hacía antes de la pandemia? ¿y que estrategias debió utilizar en la 

pandemia?  

• ¿Qué actividades ha realizado para obtener dinero?  

• ¿Puede contarme cómo ha sido el proceso de buscar empleo y cuál ha sido la 

diferencia con otros lugares del país?3   

Tema 4: Trayectorias laborales4  

Objetivo: Comparar experiencias laborales tanto en el país de origen como en el país de acogida. 

Ver la transformación de la idea de trabajo desde el punto de vista de la persona migrante.  

Pregunta:  

• ¿A qué se dedicaba, laboralmente, en Venezuela?  

• Cuando salió del Venezuela ¿en qué se proyectaba trabajar?  

•  ¿Qué labores o actividades ha hecho en Colombia? ¿de dónde surgieron esas 

iniciativas?  

•  ¿Cuáles pensaría usted que serían esos factores que podrían cambiar su situación en 

Colombia?  

•  Planteando un escenario hipotético ¿en qué le gustaría trabajar?  

•  ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente para desarrollar esta actividad (trabajo 

informalizado)?  

 
3 La segunda parte de la pregunta solamente si aplica, si llegó directamente a Cali no se 

realiza.  
4 Esta parte del trabajo esta en construcción con la profesora Soledad.  
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•  

  

¿Las actividades que usted realiza, fueron iniciativas propias o fueron influenciadas 

por la comunidad de acogida?  
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Anexo 3. Matriz general de entrevistado 

Seudóni

mo  

Eda

d 

Formación/L

abor de 

desempeño 

en Venezuela 

Esta

do 

civil 

Lugar 

de 

origen 

Lugar 

de 

residen

cia 

Situació

n 

Migrato

ria 

# 

hijos 

Actividad 

economic

a 

principal 

en Cali 

María 49 técnico 

superior 

universitario 

en hidro 

carburos gas 

Solte

ra 

Anzoate

gui/ 

Venezue

la 

Palmira

/ 

Colomb

ia 

Irregular. 

Diciembr

e 2020 

2. 

Madr

e de 

1 

hijo 

con 

TDH 

y a 

cargo 

de 

mayo

r de 

60 

años 

Recuperad

ora  

Danna 32 Labores del 

hogar 

Solte

ra 

Aragua/ 

Venezue

la 

Cali/ 

Colomb

ia 

Irregular. 

Octubre 

2019 

3. 

Madr

e 

solter

a 

Vendedora 

informal 

de gel 

Rogelio 28 Comerciante Solte

ro 

Aragua/ 

Venezue

la 

Cali/ 

Colomb

ia 

Irregular. 

Noviemb

re 2020 

0. 

solter

o 

Vendedor 

de 

mazamorr

a 

Brayan 28 Comunicador 

social 

Solte

ro 

Portugue

sa/ 

Venezue

la 

Cali/ 

Colomb

ia 

Irregular. 

Noviemb

re 2019 

0. 

Solte

ro 

Vendedor 

de galletas 

Viviana 26 Técnico 

superior 

Universitario 

en informática 

(completa) y 

contaduría 

pública 

(incompleta) 

Solte

ra 

Apure/ 

Venezue

la 

Cali/ 

Colomb

ia 

Regular. 

Mayo 

2018. 

(Doble 

nacionali

dad por 

ius 

sanguinis
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0. 

Solte

ra 

Asistente 

administra

tivo y 

contable 

en Aldeas 

Infantiles 

SOS 

 

 

 

 




