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RESUMEN 

Los historiales migratorios de Venezuela y Portugal están unidos desde inicios del siglo XX, periodo 

durante el cual el país caribeño recibió un gran contingente de ciudadanos portugueses que huían de una 

Europa debilitada y autoritaria. Pasado menos de un siglo, actualmente asistimos al desarrollo de un 

fenómeno completamente contrario: la salida de miles de venezolanos en dirección a Portugal, motivados 

por una grave crisis que azota al ámbito institucional, económico, político y social venezolano desde hace 

más de 19 años. El objetivo de esta investigación, de orientación cualitativa, es el de caracterizar este flujo 

migratorio que se viene observando de forma acentuada, pero que permanece prácticamente inexplorado 

desde un punto de vista académico. Examinamos mediante una exploración bibliográfica y analítica la 

historia migratoria venezolana, la crisis por la que atraviesa el país, las especificidades del panorama 

migratorio europeo así como conceptos teóricos relevantes tanto en el ámbito de la migración como en el 

de la integración. En base a estos datos, incidimos en profundidad en las vivencias de diez venezolanos 

inmigrantes en Portugal, que ofrecen su percepción sobre los motivos para emigrar, las razones por las que 

eligieron el país luso como destino y el proceso de adaptación e integración. Los hallazgos empíricos ponen 

en entredicho el discurso del oficialismo apuntando al colapso gradual de Venezuela, una situación que 

obliga a muchos a salir del país en busca de mejores condiciones de vida al otro lado del Atlántico, 

condiciones que Portugal consigue brindarles a niveles que van más allá de lo político, social o económico. 

 

ABSTRACT 

The migratory records of Venezuela and Portugal have been linked since the beginning of the 20th century, 

a period during which the Caribbean country received a large influx of Portuguese citizens fleeing from a 

weakened and authoritarian Europe. Less than a century later, we are now witnessing the development of 

the opposite phenomenon: the departure of thousands of Venezuelans in the direction of Portugal motivated 

by a crisis that has struck the Venezuelan institutional, economic, political and social environment for more 

than 19 years. The objective of this qualitative research is to characterize this migratory flow, which has 

been observed in an accentuated way, but which remains practically unexplored from an academic point of 

view. Through a bibliographic and analytical exploration, we examine the Venezuelan migratory history, 

the crisis the country is going through, the specificities of the European migratory panorama as well as 

relevant theoretical concepts in the field of both migration and integration. Based on these data, we focused 

in depth on the experiences of ten Venezuelan immigrants in Portugal, who offer their perception on the 

reasons for emigrating, the reasons why they chose Portugal as a destination and their process of adaptation 

and integration. Empirical findings call into question the discourse of the governing party pointing to the 

gradual collapse of Venezuela, a situation that forces many to leave the country in search of better living 

conditions on the other side of the Atlantic, conditions that Portugal achieves to provide at levels that go 

beyond the political, social or economic. 
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RESUMO 

As histórias de migração da Venezuela e de Portugal estão ligadas desde o início do século XX, período 

durante o qual o país caribenho recebeu um grande contingente de cidadãos portugueses que fugiam de uma 

Europa enfraquecida e autoritária. Passado menos de um século, atualmente assistimos ao desenvolvimento 

de um fenômeno completamente oposto: a saída de milhares de venezuelanos em direcção a Portugal, 

motivados por uma grave crise que assola o campo institucional, económico, político e social da Venezuela 

há mais de 19 anos. O objetivo desta investigação, de orientação qualitativa, é caracterizar este fluxo 

migratório que tem sido observado de forma acentuada, mas que permanece praticamente inexplorado do 

ponto de vista académico. Examinamos mediante uma exploração bibliográfica e analítica a história 

migratória venezuelana, a crise pela qual atravessa o país, as especificidades do panorama europeu de 

migração e relevantes conceitos teóricos tanto no tópico da migração como da integração. Com base nestes 

dados, focamo-nos nas experiências de dez imigrantes venezuelanos em Portugal, que oferecem a sua visão 

sobre os motivos que os levaram a emigrar, as razões pelas quais escolheram o país luso como destino e o 

processo de adaptação e integração. Os resultados empíricos poem em causa o discurso do governo 

venezuelano e apontam ao colapso gradual da Venezuela, uma situação que obriga muitos a deixar o país 

em busca de melhores condições de vida do outro lado do Atlântico, condições que Portugal consegue 

oferece-lhes a níveis mais além do político, social ou económico. 

 

 

Palabras clave: crisis migratoria venezolana; Venezuela; Portugal; migraciones internacionales 

Keywords: Venezuelan migration crisis; Venezuela; Portugal; international migration 

Palavras chave: crise migratória venezuelana; Venezuela; Portugal; migrações internacionais 
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1. INTRODUCCIÓN 

La aceleración del fenómeno de globalización generado por la expansión mundial del sistema 

económico capitalista ha provocado movimientos migratorios sin precedentes en todos los 

rincones del planeta. Es por ello que las migraciones internacionales son repetidamente 

caracterizadas como uno de los fenómenos contemporáneos más relevantes de nuestro mundo 

globalizado y como un proceso que constituye uno de los principales agentes de cambio de muchas 

sociedades y culturas. Actualmente se estima que, a escala global, alrededor de 258 millones de 

personas viven fuera de sus países de origen, y que de entre todos estos migrantes, la gran mayoría 

se desplaza a países desarrollados que poseen un modelo económico similar al regente en su 

antiguo lugar de residencia1.  

Cada proyecto migratorio va unido a una variedad de factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que generan una serie de conceptos en torno al inmigrante y al proceso de tránsito. 

Contrario a la visión más divulgada, los países emisores de significativos flujos migratorios no son 

siempre los más pobres, ni los migrantes necesariamente las personas con menos recursos en estos 

países. Existen situaciones en las cuales la decisión de emigrar sólo se plantea por y es tangible 

para un grupo concreto de la población fuera de las peores condiciones económicas. Las 

expectativas normalmente se relacionan con la mejora laboral y salarial, pero también pueden 

basarse en circunstancias sociales, políticas y/o culturales, entre otras.  

Históricamente, Venezuela ha sido un país receptor de inmigrantes. Sin embargo, en las últimas 

décadas venimos observando un cambio de patrón migratorio motivado por una grave crisis 

política y económica y un desequilibrio social interno que ha motivado la salida, según cifras 

extraoficiales, de aproximadamente el 7% de la población nacional (Marcos, 2018). A falta de 

datos actualizados por parte del gobierno venezolano que permitan realizar un análisis en 

profundidad de este éxodo masivo, se presenta necesario investigar este fenómeno desde el 

exterior, especialmente para contribuir a la comprensión de la reconfiguración del panorama 

nacional venezolano y de las implicaciones que tiene este proceso migratorio para los diferentes 

países de acogida. 

 

                                                           
1  Aproximadamente 6 de cada 10 (Dekocker, 2017: 7).  



2 
 

Teniendo en cuenta los pocos antecedentes de emigración de Venezuela, este actual fenómeno 

resulta un atractivo foco de investigación, pero presenta también varios obstáculos al momento de 

estudiarlo y establecer sus dimensiones reales y su resonancia social.  

 

Los protagonistas de este proyecto son venezolanos que tomaron la decisión de emigrar y que, en 

su caso, decidieron instalarse en Portugal. Dada la aún corta duración del movimiento, la 

relevancia de la investigación se fundamenta primordialmente a causa de la ausencia de estudios 

empíricos o material estadístico sobre este colectivo, por lo que con este trabajo se materializa la 

misión de aportar cierta luz a este fenómeno migratorio cada vez más significativo a ambos lados 

del Atlántico, contribuyendo al mismo tiempo al estudio del gran tópico de migraciones 

internacionales contemporáneas en general.  

 

1.1. OBJETO Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

El objetivo general propuesto es el de identificar las características del movimiento migratorio 

emprendido por venezolanos hacia Portugal desde 1999, año que marca el inicio del primer 

mandato de Hugo Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Para 

lograrlo, encuadramos este trabajo en el marco sociohistórico actual a partir de literatura y 

estadísticas variadas, incluyendo la revisión de investigaciones sobre la situación económica, 

social y migratoria en Venezuela. Fueron también consultados registros estadísticos, reportes y 

publicaciones de organismos oficiales nacionales e internacionales sobre procesos migratorios 

entre Venezuela y Portugal, así como de venezolanos residenciados en otros países del continente 

americano y europeo, incluyendo también las especificidades de la política migratoria de la UE en 

general y, más específicamente, de Portugal como país de destino, en nuestro análisis. A su vez, 

dicha investigación está sustentada por el ramo teórico de expulsión-atracción (push-pull) de 

Ravenstein y Everett Lee y por conceptos asimilacionistas y universalistas de integración. 

 

Partimos de la hipótesis de que las causas fundamentales de este flujo migratorio se relacionan con 

la situación política, social y paulatinamente económica que atraviesa Venezuela y que por 

consecuencia el perfil del que emigra se caracteriza por personas con un nivel profesional y 

económico originariamente cubierto. La expectativa primordial de este colectivo es la de 

garantizar, reproducir, y en lo posible mejorar, el modo y nivel de vida del que gozaban en 
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Venezuela. A partir de esta perspectiva, hemos desenvuelto un análisis fundamentado en los 

resultados de diez (10) entrevistas semi-estructuradas a emigrados venezolanos residentes en 

Portugal. Basamos las premisas de este estudio por tanto en la visión que se genera sobre la partida 

de este colectivo de Venezuela y en torno a su llegada a la sociedad receptora portuguesa. A través 

de una exploración más detallada se pretende profundizar en los factores que incidieron tanto en 

la decisión de emigrar y la elección de Portugal como destino, como en el proceso de adaptación 

e integración en el país, con el objetivo de ampliar la comprensión de este fenómeno migratorio 

hasta ahora poco explorado desde un punto de vista académico.  

 

2. VENEZUELA: CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

2.1. EVOLUCIÓN MIGRATORIA VENEZOLANA  

La historia del continente americano se ha visto influenciada de manera decisiva por importantes 

flujos de migraciones internacionales. En virtud de su estrecha relación con los países europeos, 

desde la colonización y hasta mediados del siglo XX, muchos países de Latinoamérica y el Caribe 

se establecieron como regiones receptoras de numerosos inmigrantes de ultramar, los cuales 

dominaron la escena migratoria durante muchas décadas y aún tienen una presencia importante en 

la región. Los principales países que acogieron emigrantes europeos durante esta época presentan 

unas características comunes que se podrían resumir en escasez de mano de obra, elevada demanda 

de trabajo, abundancia de recursos naturales y un rápido crecimiento económico derivado de la 

rápida inserción de la región en la economía mundial. En este contexto, y a modo de desarrollar el 

sector agroexportador, Venezuela adoptó una política migratoria direccionada a la captación de 

mano de obra europea calificada para el desarrollo del país - en palabras de Arámbulo, esta 

inmigración se convirtió en “panacea para el progreso constitutivo de la sociedad venezolana, la 

inmigración deseada para el avance positivo” (Arámbulo, 2015: 54).  

En concreto, Venezuela fue receptora del desplazamiento de grandes grupos poblacionales 

provenientes de Europa hasta después de la II Guerra Mundial, principalmente de España, Portugal 

e Italia (Rodríguez, 2010: 11). En este sentido, los recién llegados habían sido formados en oficios 

generalmente poco desarrollados en Venezuela, mayoritariamente en el área comercial y de 

prestación de servicios. Es así como muchos de ellos fueron capaces de prosperar por medio de 

zapaterías, sastrerías, panaderías y diversos talleres, explotando así ámbitos carentes de mano de 
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obra y para los que se requería trabajadores cualificados en el país. Gracias a este dominio europeo 

en diferentes sectores, Venezuela gozó de uno de los crecimientos económicos más altos del 

mundo, beneficiado también en gran medida por la profesionalización en la producción y 

manufactura textil, la expansión del sector de la construcción y de los transportes y el asentamiento 

de las bases del sector bancario y comercial2.  

Por aquel entonces, Venezuela contaba con una economía vibrante. El petróleo siempre ha sido un 

factor determinante en el alcance de las transformaciones políticas, económicas y sociales del país, 

y catapultó a la nación a los niveles más altos de modernización en América Latina durante el 

segundo cuarto del siglo XX. Los altos precios del petróleo permitieron mantener una moneda 

relativamente estable (bolívar) y alcanzar tasas de crecimiento sólidas durante casi cuatro décadas, 

incidiendo en más del 90% de los ingresos de exportación y la mitad de los ingresos totales del 

gobierno (World Bank, 2018).  

Fue especialmente durante estas décadas de prosperidad económica que Venezuela experimentó 

el establecimiento de un número considerable de ciudadanos portugueses y de otros países en su 

territorio. En la década de 1960, por ejemplo, el censo poblacional muestra que alrededor del 15% 

de la población total venezolana era inmigrante, principalmente provenientes además de Portugal, 

de España, Italia, Líbano y Siria, entre otros (Crasto y Álvarez, 2017: 140). La emigración en 

escala masiva de ciudadanos portugueses durante la dictadura de Salazar aumentó dramáticamente 

en la segunda mitad del siglo XX y continuó hasta la década de 1980, principalmente por razones 

económicas, convirtiendo a Venezuela en el segundo lugar con mayor número de residentes 

portugueses en el continente americano3. La mayoría de estos inmigrantes eran naturales de 

Madeira, Aveiro y Coimbra, con una proporción menor emanando de ciudades más grandes como 

Porto (Abreu, 2009: 179).  

                                                           
2 Para una detallada descripción sobre el impacto de inmigrantes europeos en esta época, puede consultar 
(Hernández Álvarez, 1988: 179)  o (Arámbulo, 2015).  
3 La comunidad portuguesa en Venezuela está estimada en alrededor de medio millón de personas, residentes en 
su mayor parte en la capital Caracas y las ciudades con mayor populación: Maracay, Valencia, Barquisimeto, San 
Cristóbal y Maracaibo, entre otras. Durante el estudio de esta comunidad, perfectamente integrada en la sociedad 
venezolana, resulta evidente que la afinidad cultural y lingüística ha facilitado su “venezuelización”. Para más 
información sobre las características de este colectivo, consulte (Da Rosa, Gandsman y Trigo, 2010). 
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Sin embargo, y contrario a su largo historial como país de inmigrantes, actualmente Venezuela ha 

empezado a presentar ciertas alteraciones en su tradición migratoria.  

A partir de 1980, Venezuela empieza a perder su atractivo para los nacionales de algunos países, 

especialmente oriundos del continente europeo, debido a problemas de recesión económica y una 

creciente desventaja con respecto a la estabilidad democrática gradual de muchos países europeos 

rozando la década de los noventa; en consecuencia, desaceleran los flujos migratorios desde 

Europa y comienza a observarse el retorno de inmigrantes que residían en el extranjero4. En 

muchos casos, incluso después de una larga estadía en los países de destino, los migrantes europeos 

no perdieron contacto con sus origenes, lo que incidió en que los descendientes de aquellos que 

partieron son ahora nuevos migrantes en países que en su momento fueron emisores y ahora han 

pasado a ser receptores, una característica que comparten varios de nuestros entrevistados 

(Delgado de Smith, Yamile y Chaybub, 2009: 236).  

Es por ello que si bien Venezuela continúa posicionada entre los países con mayor stock de 

inmigrantes en la región sudamericana, al mismo tiempo viene registrando un importante 

crecimiento en su saldo emigratorio en las últimas dos a tres décadas, especialmente en el último 

lustro.  

La emigración de nacionales era un fenónemo que, en Venezuela, se presentaba de forma muy 

esporádica y acompañada por situaciones puntuales como el Viernes Negro de 1983, el Caracazo 

de 1989 o el crash financiero de 19945. Sin embargo, y durante el mayor volumen de ingresos 

petroleros del país a nivel histórico, al poco tiempo de asumir la presidencia Hugo Chávez 

Venezuela experimenta una ola migratoria muy superior a las anteriores en volumen debido a la 

incertidumbre política, social y económica que se transfiere a la vida cotidiana y pone en riesgo el 

futuro y las oportunidades de desarrollo de un gran número de venezolanos. Hoy en día el número 

de emigrados se cuenta en millones, destacando a Estados Unidos y España como principales 

destinos (Forero, 2018).  

 

                                                           
4 Mateo y Ledezma apuntan a una reducción de casi un 2% de la población nacida en el exterior entre 1981 y 1999 
(Mateo y Ledezma, 2006: 251). 
5 Álvarez y Crasto detallan la historia de estos tres momentos de mayor emigración en la historia venezolana 
contemporánea (Crasto y Álvarez, 2017: 141–142).  
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2.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO (1999-2018) 

Para efectos de nuestro proyecto, es relevante describir el escenario socioeconómico venezolano 

durante el periodo en el que ha aumentado significativamente el flujo migratorio a Portugal, para 

así comprender las respuestas que ofrecen los entrevistados, todas ellas motivadas por la realidad 

que vivían al momento de su salida.  

 

Mientras que hasta la década de 1980 Venezuela era considerada uno de los regímenes más 

estables de América Latina bajo el Pacto de Punto Fijo de 19586, hoy el país es caracterizado casi 

exclusivamente como uno de los menos estables y más polarizados de la región. La cobertura 

mediática ha aumentado considerablemente los informes sobre las protestas masivas, violentas y 

recurrentes que han golpeado las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas durante el último 

año, siendo foco central de debates tocando lo político, económico y humanitario.  

 

Tanto el deterioro paulatino de las condiciones socioeconómicas y políticas en Venezuela como la 

tasa de emigración ascendiente, cuyo crecimiento pasa a ser dramático en los últimos cinco años, 

están asociados a diferentes factores, entre los cuales se encuentran los despidos masivos de la 

industria petrolera, numerosas expropiaciones de empresas y propiedades privadas, una fuerte 

caída de salarios, inflación descontrolada, continua escasez de productos e inseguridad.   

 

En términos económicos, Venezuela ha perdido más del 25% de su PIB en los últimos tres años, 

un declive nunca antes visto en un país que no ha sufrido un desastre natural ni ha sido víctima de 

una guerra (Santos, 2017: 58). La caída de los precios del petróleo, una política de expropiación 

de empresas y tierras y una variedad de decretos presidenciales han generado una profunda 

desconfianza e incertidumbre en el sector empresarial venezolano y han detenido por completo la 

inversión y producción nacional y extranjera tanto industrial como agrícola. Junto con controles 

cambiarios y limitaciones de acceso a divisas, las tasas de inflación a finales de diciembre de 2016 

aumentaron a 800%, con la inflación sobre productos alimentares alcanzando un 315% (Trading 

                                                           
6 El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo formal entre los representantes de los tres partidos políticos principales de 
Venezuela que actuaba como garantía escrita de que se respetarían los resultados de las elecciones presidenciales 
de 1958 y a través del cual dichos partidos se comprometían a cooperar para la preservación de un nuevo régimen 
democrático. El acuerdo puede ser consultado, en su totalidad, bajo el siguiente link: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc22/22-10.pdf.  Última comprobación: 08.04.2018. 
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Economics, 2018). La tasa de cambio en el mercado paralelo ha sufrido significantes cambios, 

pasando de 1,62 Bolívares Fuertes por dólar en el año 2003 a un total de 8,618,000 Bolívares 

Fuertes por dólar a 28 de agosto de 2018, un aumento porcentual completamente desorbitante 

(DólarToday, 2018). Todo ello incentiva al cierre de más y más empresas, incapaces de acompañar 

tales fluctuaciones, y por ende la disminución de fuentes de empleo. Contrastando datos del 

Instituto Nacional de Estadística, en 2015 más de 58,000 empresas cerraron sus puertas ante el 

panorama altamente adverso del sector empresarial (Crasto y Álvarez, 2017: 150).  

 

Inevitablemente, esta falla económica finaliza en la escasez de bienes para los venezolanos en su 

totalidad. Datos del Banco Central de Venezuela y Datanálisis contrastan el desarrollo de dicha 

escasez: mientras el índice de escasez de productos básicos cerró el año 2013 con un 16,3%, en 

diciembre de 2015 alcanzó el 40%, y el de medicinas, el 60% (Crasto y Álvarez, 2017: 151). 

Profundizando en los costes de la cesta de productos básicos: ha pasado de costar un salario de 

cuatro sueldos mínimos a requerir un sueldo de 14 salarios mínimos para una familia de 5 personas 

(Crasto y Álvarez, 2017: 153). Asimismo, 8 de cada 10 productos básicos, entre ellos papel 

higiénico, harina, aceite, arroz, leche o pasta, no se hallan en la mayor parte de los supermercados. 

La adquisición de dichos productos está condicionada a kilómetros de colas en todos los 

establecimientos, los cuales racionan y limitan las compras a días específicos determinados por el 

número del documento nacional de identidad de cada ciudadano. A pesar de estas medidas, son 

muchas las ocasiones en las que no se encuentran estos productos porque se han agotado o por no 

estar disponibles en un mismo local y por la imposibilidad de la mayoría de poner su puesto de 

trabajo en riesgo por pasar un día entero entre cola y cola el día de la semana que corresponde 

comprar. Es esta gran limitación la que motiva la expansión descontrolada del mercado negro de 

productos básicos, controlado por “Bachaqueros” o mafias de comerciantes de oportunidad, en el 

cual son vendidos productos básicos aproximadamente a 1000 veces su valor (Dillinger, 2018). 

 

Además de la escasez y la inflación, un problema clave es la inseguridad generalizada, la cual ha 

visto un aumento significativo en los últimos años. Las tasas de criminalidad venezolana son muy 

altas y crecientes, aunque monitorear la tendencia es desafiante debido a estadísticas 

gubernamentales poco fiables. La tasa de homicidios del país en 2016 fue de 91.7 por cada 100,000 

residentes y Caracas actualmente compite con San Pedro Sula en Honduras por el primer lugar en 
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la lista de las ciudades más violentas del mundo, mientras que otras cinco urbes venezolanas se 

encuentran entre las 50 principales (Dillinger, 2018). 

En términos de seguridad judicial, son varias las organizaciones que han hecho eco de la 

conveniencia de las políticas en materia relacionada con la propiedad privada y los derechos 

humanos según el estrato social del venezolano, en desconsideración de procedimientos y normas 

jurídicas internacionales. Este último punto ha obtenido cierto grado de importancia en el 

panorama internacional gracias a numerosas denuncias de individuales y colectivos a través de las 

redes sociales, que van desde la persecución política y violencia física contra opositores y 

manifestantes en contra del gobierno chavista, pasando por el despido masivo de empleados de la 

administración pública por unirse a las protestas nacionales en contra del gobierno, hasta la entrega 

arbitraria de alimentos en función de la afiliación política del individuo7.  

 

Como consecuencia de estos factores, alrededor de 1,6 millones de venezolanos han huído del país 

desde 2015 según la ONU, un aumento de aproximadamente un 60% con respecto al año anterior 

(Santos, 2017). Esta cifra, aunque meses estancada, es la que encontramos comúnmente en 

artículos relacionados con este tópico. No obstante, las aproximaciones sufren importantes 

fluctuaciones entre los 100 mil y los 4 millones dependiendo de la fuente consultada, hecho que 

dificulta el análisis de las dimensiones reales de este flujo de manera considerable8.  

 

Mientras que el éxodo inicial bajo el mandato de Chávez estaba compuesto principalmente por 

venezolanos pertenecientes a la clase alta que desconfiaban de las políticas de redistribución del 

gobierno, muchos de los migrantes actuales están en mayor desventaja, actualmente incapaces de 

sustentar el mantenimiento de sus familias. Países como Colombia, Ecuador, Brasil y Perú han 

                                                           
7 Venezuela permanece enraizada en el último puesto del índice Rule of Law Index, instrumento que mide el 
respeto al Estado de Derecho alrededor del mundo, con puntuaciones en todos los aspectos de la justicia penal 
especialmente bajos (World Justice Project, 2018). 
8 Es difícil cuantificar el número real de emigrados venezolanos en el último lustro especialmente debido a que el 
gobierno no ofrece ningún dato estadístico sobre este fenómeno. Robson (2017) estima que alrededor de 2,5 
millones de venezolanos han huído del país, lo que corresponde a un 7% de la población del país, con miles más 
tratando de unirse diariamente. Otras fuentes extranjeras sitúan la cifra del éxodo en 2,3 millones (OIM), más de 
110,000 solicitantes de asilo (ACNUR), 3.8 millones (Universidad Central de Venezuela) o 4 millones (Ávila, 2018). 
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visto crecer el número de venezolanos en su territorio de manera exponencial en los últimos dos 

años9.  

 

Las alarmantes cifras de este movimiento han desembocado en el desborde de los servicios 

migratorios y de salud en varios puntos fronterizos con Venezuela y otros pasos de tránsito (EFE, 

2018b), el aumento de las restricciones migratorias y el comienzo de episodios xenófobos en el 

extranjero (Saccone, 2018). Por su parte, el fenómeno ha alcanzado dimensiones 

extracontinentales siendo que Estados Unidos y China también son miembros activos de esta crisis 

tras el envío de cada país de un buque-hospital para ofrecer ayuda humanitaria desde las costas de 

Colombia y Venezuela, respectivamente (EFE, 2018a). 

 

Constatamos a día de hoy un esfuerzo por parte de la mayor parte de los países afectados en torno 

al encuentro de una respuesta coordinada, común y solidaria para con los venezolanos que aún 

continúan a huir del país debido a la crisis, que parece acentuarse tras las últimas medidas 

económicas de Nicolás Maduro (EFE, 2018c). Son también muchos los organismos 

internacionales que piden una respuesta regional en relación a este éxodo, entre ellos la ONU, 

CIDH y la OEA (EFE, 2018d). Dichos esfuerzos se han visto plasmados en la Declaración de 

Quito10, firmada por once países de la región latinoamericana, a través de la cual se comprometen 

a reforzar las medidas de acogida y fácil acceso a migrantes venezolanos de manera organizada y 

cooperativa, y cuya aplicación será evaluada de manera regular.  

 

3. REVISIÓN LITERARIA 

Como ya ha sido mencionado, Venezuela sufre actualmente el mayor proceso emigratorio de su 

historia bajo la inexistencia de datos oficiales de los organismos nacionales competentes en materia 

                                                           
9 Colombia ha sido hasta ahora el mayor receptor de migrantes venezolanos, rondando el millón de personas 
(Colprensa, 2018). Por su parte, Perú alberga alrededor de 400 mil venezolanos llegados durante el último año 
(EFE, 2018b). Otros países cercanos afectados son Ecuador, con cerca de 200 mil migrantes venezolanos (AFP, 
2018), y Brasil, con cerca de 31 mil (Silveira, 2018).  
10 Firmada el pasado 4 de septiembre de 2018, la “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos 
Venezolanos en la Región” personifica el resultado del primer encuentro multilateral sobre la actual crisis 
migratoria venezolana. Su objetivo como ‘ruta técnica’ fue la de intercambiar información entre los principales 
países afectados con la intención de coordinar los esfuerzos en vista a la acogida y asistencia de dichos migrantes 
en los respectivos países. Para más detalles sobre la Declaración, consulte (Ustyanowski, 2018). 
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migratoria. Antiguamente, los datos estadísticos oficiales discriminados por países eran publicados 

por la OCEI, un flujo de datos que culminó en el año 1999, coincidente con el comienzo del 

régimen chavista.   

A diferencia de otros casos, la emigración venezolana no ha sido reconocida oficialmente y sólo 

ha provocado grandes reacciones en los países de destino durante el último año, lo cual lleva a un 

seguimiento altamente pormenorizado de los flujos migratorios y balances de entradas y salidas 

del país. Debido a estos últimos 19 años de ausencia de datos, los investigadores realizan 

estimaciones de venezolanos en otros países a partir de censos nacionales extranjeros, encuestas, 

datos de consulados y embajadas y servicios de inmigración u organismos multilaterales 

especializados en migraciones11.  

Debido al creciente interés sobre el tema, múltiples profesionales, sobre todo periodistas, han 

realizado un gran trabajo de divulgación y desplegado una creciente y amplia cobertura, basándose 

en el incremento significativo de la emigración de venezolanos de manera global. En este rango, 

las publicaciones abarcan áreas como la demografía, relaciones internacionales, psicología, 

sociología, derecho o ciencias políticas.  

Desde un punto de vista específico se encuentran esfuerzos por documentar los primeros pasos de 

la emigración de venezolanos en La Fuga de Talento en Venezuela (Garbi, 1991), obra considerada 

un hito y punto de inflexión en cuanto a la identificación y análisis del inicio del proceso 

emigratorio de venezolanos, ya por el comienzo de la década de los años noventa. Por otra parte, 

uno de los autores más prominentes en relación a este tópico, el sociólogo Iván de la Vega, inició 

a mediados de dicha década una línea de trabajo centrada en la emigración intelectual de 

venezolanos, la cual amplió durante la primera década del siglo XXI hacia el análisis de la 

emigración general de la población y que continúa a día de hoy12. A partir del año 2010 también 

encontramos estudios con el objetivo de medir la intención de emigración de estudiantes en los 

últimos años de carrera de las cuatro universidades más importantes de Venezuela13, incluyendo 

                                                           
11 Reportes del Banco Mundial, la CEPAL y la OIM, entre otros. 
12 Iván de la Vega es sin duda, uno de los autores más prominentes en este campo, especialmente concentrado en 
la emigración intelectual venezolana hacia diferentes destinos. Entre las obras consultadas, destacamos (De la 
Vega, Iván y Vargas, 2014), (De la Vega, Iván, 2002),  y (De la Vega, Iván, 2012). 
13 Haciendo referencia a USB, UCV, UCAB y UNIMET. Para más detalles, puede consultar (De la Vega, Iván, 2002). 
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artículos sobre la emigración venezolana hasta países tan lejanos como Australia (Lampe y 

Rodríguez, 2011).  

En los últimos diez años también ha existido un esfuerzo por documentar el tema desde la 

perspectiva de trabajos de grado de distinto nivel. Entre estos destaca la aportación de Anitza 

Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, con el 

objetivo de crear una radiografía de la emigración venezolana durante la primera década del 

gobierno chavista (Freitez, 2011). La mayor parte de los artículos se concentran en el análisis de 

la migración venezolana a los países con mayor recepción, Estados Unidos y España.   

En el caso de Estados Unidos, la mayor parte de información sobre este fenómeno ha sido 

publicada por organizaciones gubernamentales u organismos especializados en migración, tal 

como el Pew Hispanic Center con sede en Miami (Lopez y Rohal, 2015). Contrastando datos del 

American Community Survey, de 2006 a 2016 la población venezolana en Estados Unidos ha 

crecido aproximadamente un 106%, pasando de 177,866 a 366,443 venezolanos en tan sólo 10 

años (American Community Survey, 2016). Sin embargo, a pesar del gran número de venezolanos 

que podemos encontrar repartidos por territorio estadounidense, proporcionalmente son pocas las 

fuentes científicas que se han concentrado en este flujo migratorio, muy probablemente debido a 

mayores flujos migratorios provenientes de otros países de Latinoamérica. Encontramos estudios 

sobre este tema en trabajos realizados por estudiantes de grado y postgrado de algunas 

universidades estadounidenses (Gouveia y Saenz). 

En España encontramos literatura variada analizando este fenómeno migratorio. Estamos hablando 

de un proceso de máxima importancia que goza de una amplia cobertura mediática, puesto que el 

flujo migratorio de nacionales venezolanos copa desde hace varios años el porcentaje de 

nacionalidad extranjera con mayor incremento de población en territorio español, junto con 

ciudadanos de nacionalidad marroquí, colombiana, rumana e italiana. Un dato que permite apreciar 

la evolución del flujo migratorio es el número de certificados de registro o tarjetas de residencia 

otorgadas a venezolanos en España, que pasó de 7,323 en 1999 a 40.370 en 2009 y 73,747 

residentes en 2017: un incremento superior al 907% durante el periodo de gobierno del régimen 

chavista (Trillo, 2017). Los venezolanos han pasado a ocupar el noveno puesto en cuanto al 

número de solicitudes de protección social al gobierno español de entre 89 países, siendo que la 

mayoría de estos países se encuentran oficialmente en una situación bélica (Dekocker, 2017: 186). 
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Estas cifras, a pesar de lo llamativas que puedan ser, esconden un fenómeno de mayores 

proporciones: un número impreciso, aunque significativo, de venezolanos que han migrado en los 

últimos años a España no aparecen en esta estadística por ser descendientes de españoles y 

consecuentemente poseer la nacionalidad española. Estas conexiones familiares y legales se 

expresan en un hecho notable: en el año 2005, más de 65 mil venezolanos adquirieron la 

nacionalidad española, más del doble que cualquier otro país latinoamericano, sólo superado por 

Argentina (Torrado, 2005). En este sentido, cabe destacar los valiosos estudios exploratorios de 

Mateo y Ledezma sobre las características de emigrantes venezolanos en España (Mateo 

y Ledezma, 2006), el trabajo de Crasto y Álvarez sobre la trayectoria migratoria y perspectivas de 

retorno de dichos migrantes (Crasto y Álvarez, 2017) y por último, la aportación de Elisenda 

Panadés con respecto a las características sociodemográficas y la inserción laboral de migrantes 

venezolanos en el país (Panadés, 2011), los cuales indiscutiblemente han servido como base, guía 

e inspiración en la realización de la presente investigación. 

Otras instituciones gubernamentales de varios países latinoamericanos han también aportado al 

estudio de este fenómeno migratorio con varios reportes, entre otros la Cámara de Comercio de 

Lima (Cámara de Comercio de Lima, 2017), el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la 

Armada de México (Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 2017) y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018).  

Asímismo, son varias las organizaciones que han arrojado cierta luz a esta situación con literatura 

específica sobre flujos migratorios entre Venezuela y varios países, especialmente de América 

Latina, entre las que destaca la Organización Internacional para las Migraciones u OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2015). 

 

4. MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA UE 

4.1. POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UE 

Hasta bien entrada la década de 2000, muchos países europeos aumentaron considerablemente su 

stock de inmigrantes, especialmente los países mediterránicos y del sur, por lo que varios de ellos 

que hasta entonces eran reconocidos como fuentes de mano de obra barata pasaron en un corto 

espacio de tiempo a ser receptores de grandes contingentes de migrantes, entre ellos Portugal. 
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Durante este periodo podemos hablar de cierta bonanza económica, motivo por el cual la mayor 

parte de migrantes decidieron establecerse visto el número de oportunidades laborales.   

 

No obstante, la realidad migratoria de los venezolanos y otros extranjeros llegados a Portugal y a 

Europa en general en los últimos tiempos ha sido diferente debido a la crisis económica con inicio 

en 2008 y también al fenómeno comúnmente denominado como crisis de refugiados.  

 

La crisis de refugiados europea se concreta en el inesperado crecimiento del número de 

inmigrantes, especialmente de solicitantes de asilo y refugiados procedentes principalmente de las 

zonas de conflicto en Siria, Afganistán, Irak, Eritrea, Pakistán y Somalia, que tratan de alcanzar 

territorio europeo a través de sus fronteras exteriores utilizando vías de acceso irregulares y 

peligrosas. El desplazamiento forzado de personas a nivel global alcanzó niveles sin precedentes 

en 2015, alcanzando la cifra de 65,6 millones de personas a escala global (UNHCR-ACNUR, 

2017). Europa es apreciada como lugar de destino para todo tipo de migrantes por diversas razones, 

entre ellas mejores oportunidades económicas, educativas y sociales para el núcleo familiar y 

sistemas de bienestar más desarrollados. Atendemos como consecuencia a un crecimiento de 

solicitudes de asilo de más de un 120% entre 2014 (aproximadamente 431 mil peticiones) y ambos 

2015 y 2016 (alrededor de 1.3 millones de peticiones) a nivel europeo (ACNUR, 2016).  

 

No obstante, y a pesar de que la UE representa un área tradicional de recepción de migraciones 

forzosas, el esfuerzo de acogida de dicha población inmigrante ha sido muy limitado, 

aproximadamente un 4% de la población refugiada a escala mundial (ACNUR, 2016). Aún así, 

cuando surgió la crisis migratoria a principios de 2015, y a pesar de que el flujo migratorio en la 

frontera sur es una realidad constante desde hace años, el fenómeno fue visibilizado 

dramáticamente por la opinión pública e, infelizmente, la mayoría de los líderes de la UE no fueron 

capaces de entender cómo sus respuestas a dicha crisis contribuirían a los problemas ya existentes 

del bloque. Pocos anticiparon que vallas reaparecerían a lo largo de las fronteras internas de Europa 

en Austria o Hungría; que el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se aprovecharía de la 

deficiente gestión de la crisis migratoria para enviar militantes a Europa; que seguirían 

enfrentamientos culturales polarizadores en los países públicamente dispuestos a acoger a un 
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mayor número de refugiados14; que una de las principales causas del Brexit se basaría en los 

derechos de inmigración, o que la crisis traería consigo el avance electoral de partidos con discurso 

anti-inmigración y xenófobo en algunos países.  

 

En la Unión Europea, las políticas migratorias son un tipo de políticas polémicas, ya que se trata 

de una competencia compartida dentro del pilar del espacio de libertad, seguridad y justicia, siendo 

al mismo tiempo materia autónoma y subsidiaria. La realidad deja entrever que la línea limítrofe 

entre autonomía y subsidariedad es en muchos casos difusa; no obstante el Tratado de Lisboa 

(Unión Europea, 2007) establece que la política migratoria de la UE debe estar “basada en la 

solidaridad entre los Estados miembros” y ser “equitativa respecto de los nacionales de terceros 

países” (Unión Europea, 2007: C306/58). En los últimos años, la migración y las políticas 

utilizadas para abordarla han ampliado claramente las fisuras que afligen al proyecto europeo, una 

situación que ha creado una auténtica crisis de liderazgo en Europa, de la que los medios hablan 

como una crisis de solidaridad europea, y no de inmigrantes y refugiados. Como respuesta, la UE 

ha profundizado restricciones en materia de asilo e inmigración para todo tipo de migrantes a lo 

largo de 2016, las cuales han contribuído al fracaso del reasentamiento de miles de personas 

refugiadas, a la firma del controvertido acuerdo UE-Turquía15 y al estancamiento de oportunidades 

y pedidos de solicitud de asilo o residencia para migrantes políticos y/o económicos, como es el 

caso de los migrantes venezolanos. 

 

En vista de los crecientes flujos migratorios, los gobiernos de la UE han mostrado un creciente 

interés en la gestión y el control selectivo y proactivo de la inmigración, lo que ha dado paso a un 

                                                           
14 En este caso nos referimos al impacto de las acusaciones infudadas sobre la participación de un gran número de 
refugiados en los robos y las agresiones sexuales perpetradas por decenas de hombres a mujeres durante la 
Nochevieja de 2015 en Colonia, Alemania. La prontitud de las autoridades alemanas en acusar a refugiados sobre 
los acontecimientos llevó a una mediática exaltación racista así como al endurecimiento de medidas preventivas 
dirigidas específicamente a personas con dicho estatuto residentes en el país. Para más información, puede 
consultar (Noack, 2016). 
15 El acuerdo UE-Turquía es un convenio con objeto de deportar a Turquía a todo solicitante de asilo que logre 
llegar a costas griegas de forma irregular. A cambio de la rápida devolución de dichos migrantes llegados desde 
Turquía, la UE se compromete a aportar fondos comunitarios de apoyo al país, a eximir a los ciudadanos turcos de 
la necesidad de un visado para viajar a la UE y a reactivar las negociaciones de adhesión del país a la UE. El 
contenido, la estrategia y la naturaleza jurídica de este acuerdo han sido duramente criticados a escala global con 
motivo de la vulneración de los derechos humanos de los migrantes y personas refugiadas, quienes recurren cada 
vez más a contrabandistas para llegar a Europa continental. Para más información puede consultar (Içduygu, 
2015).  
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enfrentamiento entre dos puntos de vista: si bien algunos Estados han facilitado el asentamiento 

de algunos solicitantes de asilo, otros han tomado una estancia más restrictiva enfatizando la 

caracterización de migrantes como instrumentos disponibles para el ajuste de necesidades 

laborales temporales. A raíz de este tipo de controversias, durante los últimos años hemos podido 

ver como el tema migratorio ha adquirido una gran relevancia en la agenda política europea, y el 

ámbito académico y mediático ha sido muy prolífico en el análisis de múltiples aspectos 

relacionados con dicha crisis hasta el día de hoy, ya sean políticos, económicos, culturales, legales, 

psicológicos o sociológicos. Destacan aquí brevemente, de manera interdisciplinar y con el 

objetivo de englobar la variedad de temas de transcendencia, estudios sobre el panorama 

migratorio de refugiados sirios en Turquía (Opalín, 2018), reportes sobre actitudes públicas 

respecto a migrantes y refugiados a nivel europeo (Dempster y Hargrave, 2017) o sobre los 

aspectos macroeconómicos de la crisis de refugiados (European Commission, 2016), así como 

análisis sobre el reto de seguridad que se plantean muchos frente al flujo migratorio entrante de 

migrantes y refugiados a Europa (Angenendt, Kipp y Koch, 2016). 

 

4.2. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DE LA UE 

Varios acontecimientos han contribuido a la conversión del tema de integración de migrantes en 

un tema muy debatido en los últimos años, desde la crisis económica y sus consecuencias en varios 

aspectos relativos al bienestar de los ciudadanos europeos, abarcando desde el empleo, acceso a 

servicios públicos y condiciones humanitarias, hasta el extremismo de ataques terroristas. 

Inevitablemente, este debate público señaló el fracaso de la adhesión de migrantes en las 

respectivas sociedades de acogida y se extendió gradualmente a un análisis de las respectivas 

políticas de integración. 

Una política de integración eficiente destaca por su cohesión social, la efectiva protección de 

personas en necesidad y la creación de vías legales para el asentamiento de dichas personas en la 

sociedad de acogida. Podríamos asumir que una buena administración de políticas de migración e 

integración está en el interés de toda Europa debido a la necesidad de talento y habilidades para 

soportar un crecimiento económico continuado y a modo de contrarrestar el envejecimiento de la 

población europea (Cuaresma, Huber, Oberdabernig y Raggl, 2018). Consecuentemente, la 

escasez de jóvenes entrante en el mercado laboral da pie a una demanda de mano de obra 

inmigrante que logre compensar este desequilibrio demográfico.  
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No es esta, sin embargo, la visión más popular entre el público europeo en relación a la acogida e 

integración de migrantes y refugiados, a pesar de que los países de la UE están lejos de encabezar 

la lista con mayor número de refugiados a nivel mundial16. El clima en el que están siendo 

desarrolladas políticas de integración se está convirtiendo en un área amenazante para migrantes 

debido a estar caracterizada por una situación económica degenerativa y un clima social tenso, por 

la polarización del discurso político con cada vez más espacio para mensajes extremistas y también 

por el endurecimiento de las políticas de migración a nivel europeo anteriormente mencionado.  

 

Cabe destacar que la definición de políticas de integración efectivas varía dentro de Europa, ya 

que diferentes conceptos se concentran alrededor de dos modelos de integración presentes en 

diferentes Estados miembros: el modelo universalista y el modelo multiculturalista, los cuales 

serán explicados en profundidad en el próximo apartado. Estos modelos deben ser entendidos 

como cuadros de referencia que resultan en medidas variadas, las cuales se diferencian de un 

Estado miembro al otro. Dicha variedad reside también en el hecho de que la integración de 

migrantes engloba un proceso en el que muchos tipos de políticas están correlacionadas, como por 

ejemplo educación, empleo, vivienda e infraestructura, así como cultura y religión, entre otras.  

 

A pesar de esto, varias herramientas han sido desarrolladas a nivel europeo para ofrecer apoyo a 

la integración de migrantes. Entre ellas encontramos el Foro Europeo de la Migración, que tuvo 

lugar por última vez en enero de 2015, el Manual sobre la Integración (Niessen y Schibel, 2007), 

el cual se basa en best practices en relación a políticas de integración y desarrollo, el Portal 

Europeo sobre la Integración17 creado por la Comisión Europea, el Fondo Europeo de Integración 

(EIF, por sus siglas en inglés) y numerosas provisiones legislativas en vista a una rápida y eficaz 

acogida de migrantes y refugiados dentro de la UE. No obstante, salta a la vista la diferencia entre 

el imponente número de instrumentos legislativos adoptados en materia de migración irregular, 

asilo y control de fronteras en comparación con las iniciativas tomadas respecto a la integración 

                                                           
16 A la cabeza de los países receptores de refugiados internacionales encontramos a Turquía, país que alberga al 
mayor número en términos absolutos con un total de 2,8 millones, mientras que el Líbano cuenta con la mayor 
concentración de refugiados en relación a su población con 183 refugiados por cada 1000 habitantes. Para más 
información, consulte (ACNUR, 2016).  
17 https://ec.europa.eu/migrant-integration 
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de migrantes. Hasta ahora, las políticas de integración han tomado un segundo plano, haciendo 

que la responsabilidad de dichas políticas recaiga de una manera más importante en autoridades 

nacionales y regionales18.  

 

4.3. PERSPECTIVAS DE MIGRACIÓN PORTUGUESAS 

No sería pretencioso exponer que los venezolanos que han emigrado a Portugal se encuentran 

potencialmente con menos barreras de integración ya que la elección del país de destino no es 

aleatoria. Muchos gozan de la ventaja de poseer la nacionalidad portuguesa u otra de la Unión 

Europea como herencia de sus antepasados, ya que en muchos casos, ellos representan las 

segundas o terceras generaciones de los que alguna vez fueron migrantes en el país sudamericano. 

A diferencia de otros países también elegidos por venezolanos, Portugal también posee un 

relevante nexo migratorio con Venezuela, lo que podría suponer una menor dificultad a la hora de 

asentarse en el país. Cabe destacar que los migrantes que ingresan en el país en posesión de la 

nacionalidad portuguesa desaparecen de las estadísticas como venezolanos, situación que se ve 

reflejada negativamente a la hora de investigar la dimensión de este colectivo en Portugal.  

 

La historia compartida entre ambas naciones se podría describir como una de excelentes lazos 

bilaterales, caracterizada por la armonía, la solidaridad y la hermandad. Ambas naciones han 

mantenido fuertes lazos culturales, religiosos y económicos, los cuales han permitido que Portugal 

se haya podido afianzar como un destino respetable para la emigración venezolana en los últimos 

años.  

 

Portugal representaba hasta el inicio de la crisis económica de 2008 la otra cara de la moneda en 

relación a flujos migratorios en comparación con Venezuela. Hasta este momento se había creado 

un escenario económicamente atractivo para los venezolanos y muchos otros migrantes, 

caracterizado por la expansión económica sobre la demanda de mano de obra de diferente nivel de 

cualificación en Portugal. Comparado con otros países del sur de Europa, la particularidad 

                                                           
18 Entre los países alabados por iniciativas de integración a migrantes encontramos a países como Dinamarca, 
Finlandia, España o Austria. Para más información, se recomienda consultar tanto a (Scholten et al., 2017) como a 
FutureLab Europe (2015).   
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migratoria portuguesa residía en la transformación del país de emigrantes a país de inmigrantes, 

marcado por la independencia de las excolonias portuguesas en África y la posterior adhesión del 

país a la Comunidad Económica Europea en 1986, hecho que tornó a Portugal en un país política 

y económicamente mucho más atrayente (Padilla y Ortiz, 2012: 163). A pesar de que el flujo 

emigratorio nunca ha parado, en la década de los ochenta se redujo considerablemente, para 

posteriormente dar paso al inicio de los años noventa y a un crecimiento exponencial en el saldo 

inmigratorio del país. Es en esta altura cuando Portugal asiste al regreso de muchos de los que se 

habían marchado hace décadas y, paralelamente, a la llegada de forma masiva de migrantes 

extranjeros, cuyo asentamiento continuó a influenciar futuras olas migratorias19. Hasta ese 

momento, la mayor parte de la inmigración era oriunda de países lusófonos, provenientes de las 

antiguas colonias dadas la afinidad cultural y lingüística, y es la apertura migratoria en el contexto 

de la incorporación a la Unión Europea la que impulsa un marcado crecimiento de residentes de 

nacionalidad extranjera, especialmente ciudadanos de Europa del Este, a Portugal (Padilla y Ortiz, 

2012: 164).  

Es durante este punto álgido de entrada de inmigrantes en territorio portugués que el tópico de 

inmigración pasa a tomar una posición relevante en términos políticos e institucionales. El 

gobierno fue además influenciado por la movilización de asociaciones civiles luchando por el 

reconocimiento político de las diferentes comunidades extranjeras y el crecimiento de la presión 

internacional con la creación de mecanismos específicos de protección temporal para responder a 

la protección de personas en movimientos a gran escala a nivel europeo al mismo tiempo (Oliveira, 

Peixoto y Góis, 2017: 79).  

  

El país da respuesta con la creación de nuevos canales nacionales enfocados en elaborar políticas 

directamente relacionadas con la inmigración y la integración de inmigrantes, entre los que 

destacan el Secretariado Coordinador de Programas de Educación Multicultural / Entreculturas y 

el Proyecto de Educación Intercultural en el área educativa, el Programa Especial de 

Realojamiento en el área de vivienda, y la creación del Alto Comisariado para la Inmigración y 

Minorías Étnicas (ACIME), el Consejo Consultivo para Asunto de Inmigración (COCAI), el actual 

Alto Comisionado para Migraciones (ACM; antes ACIDI) y la Comisión para la Igualdad y contra 

                                                           
19 Para más detalles sobre la tendencia de la migración internacional en Europa, consulte (Salt, 2006) 
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la Discriminación Racial (CICDR), estas últimas enfocadas en la promoción e implementación de 

políticas sectoriales en asistencia a inmigrantes con el objetivo de luchar contra el racismo, la 

xenofobia y la discriminación (Horta y Oliveira, 2014: 9–10)20.  

 

A partir de 2001 hasta bien entrada la crisis económica se adoptaron también una serie de nuevas 

medidas jurídicas en miras a la igualdad de derechos entre inmigrantes y ciudadanos portugueses, 

a la regularización de migrantes indocumentados residentes en territorio portugués (Padilla 

y França, 2016: 41–43) y a la reciprocidad del derecho a voto de inmigrantes residiendo legalmente 

en el país, incluyendo a ciudadanos de Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y otros seis países 

latinoamericanos, también Venezuela, además de a nacionales de los países miembros de la UE, 

un hecho que refleja la importancia dada al historial migratorio con dichos territorios (Horta 

y Oliveira, 2014: 9).  

 

No obstante, esta notable época inmigratoria se ha visto truncada por la grave recesión y crisis 

económica que afecta al país desde el año 2004, y ello se ha visto reflejado en un saldo inmigratorio 

negativo desde esta época hasta la actualidad. Adicionalmente, se ha hecho un progreso 

considerable en el control de la migración entrante irregular, la cual se ha visto reenforzada en 

relación a la crisis migratoria que azota a la Unión Europea de forma general desde 2015. 

 

Aún así, el enfoque integral en políticas de integración y la aplicación de buenas prácticas durante 

la última década han situado a Portugal en la cima de la clasificación de los países con las mejores 

políticas de inmigración e integración. Portugal es además considerado como uno de los países en 

los que las restricciones migratorias son aplicadas de una manera más harmonizadora y 

benevolente en comparación con países análogos, ya que muchos de los elementos de la estrategia 

migratoria portuguesa apuestan por la incorporación de migrantes a la sociedad y al mercado 

laboral. A pesar de que la tendencia legislativa europea se ha tornado más criminalizadora y 

penalizadora, Portugal vista, según Padilla (2012: 179–180), a mejorar su posición y 

reconocimiento internacional como líder en iniciativas de integración de migrantes en la UE.  

                                                           
20  Tanto el artículo de Horta y De Oliveira (Horta y Oliveira, 2014) como el de Padilla y França (Padilla y França, 
2016) profundizan en la concepción y el desarrollo de las políticas migratorias e integrativas de Portugal desde la 
década de los años 1980. 
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Entre las respuestas conciliadoras de la sociedad portuguesa encontramos la regularización de 

inmigrantes en promoción a una integración en el mercado de trabajo formal, regímenes favorables 

a la adquisición de la nacionalidad portuguesa, y la creación de una configuración institucional 

dedicada a la mejora y la promoción de la integración de inmigrantes en términos educativos 

(Padilla y Ortiz, 2012: 179). No menos importantes resultan las directivas en reconocimiento de 

las cualificaciones extranjeras para la movilidad laboral. Adicionalmente, Portugal presenta 

algunas de las políticas más favorables en términos de reunificación familiar comparada con sus 

homólogos europeos21.  

 

En lo que concierne a nuestro estudio, y teniendo en cuenta la dominancia de los flujos migratorios 

procedentes de antiguas colonias portuguesas y ciudadanos de Europa del este, no ha sido posible 

verificar con exactitud el número de venezolanos entrantes a Portugal en los últimos años. El 

Observatorio de Migraciones portugués identifica, en su reporte migratorio de 2017, que los 

venezolanos ocupan el sexto puesto entre ciudadanos adquisidores de la nacionalidad portuguesa 

desde el extranjero (Oliveira y Gomes, 2017: 219). Adicionalmente, reportes de la cadena RTP 

dan como referencia cifras de un total de 14 mil venezolanos lusodescendientes residentes en 

Portugal (RTP Notícias, 2018a), y un total de 5800 atribuciones de la nacionalidad portuguesa a 

venezolanos (RTP Notícias, 2018b) en el último año. No obstante, los relatorios tanto del Instituto 

Nacional de Estatística (INE) como del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), principales 

fuentes de datos en esta materia en Portugal, reflejan que a pesar de la evolución del fenómeno, el 

número de inmigrantes venezolanos aún no es estadísticamente relevante en magnitud.  

5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: TEORÍAS DE MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 

Según Dekocker (2017: 7), la emigración de cualquier individuo está precedida por la idealización 

de un conjunto de expectativas que condicionan la decisión de partida. Después de la llegada, el 

migrante se ve enfrentado a la previa construcción de significados socioculturales y a la 

interpretación que va haciendo de los mismos durante el proceso de instalación en la sociedad 

                                                           
21 Portugal mantiene la segunda plaza en el índice MIPEX (Migrant Integration Policy Index) a nivel global, en cuyo 
último informe de 2014 destacan el acceso al mercado laboral y a la nacionalidad, la lucha contra la discriminación 
y las posibilidades de reunificación familiar como mejores prácticas de la política migratoria portuguesa 
(Huddleston, Bilgili, Joki y Vankova, 2015) 
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receptora. Esta confrontación, entre expectativas y realidad, es la que va marcando el proceso de 

integración, que a su vez incluye tanto a los inmigrantes como a la sociedad que los recibe, por lo 

que el proceso de integración es realizado de manera colectiva. 

Las definiciones de integración adoptadas por una nación inevitablemente dependen del sentido 

de identidad de dicha nación y su comprensión de cultura y nacionalidad. Este sentido de identidad 

incorpora ciertos valores, los cuales a su vez configuran significativamente la forma en la que se 

aborda el tópico de integración y adaptación. 

Inevitablemente, la intensidad y tensión alcanzadas en relación a la actual crisis de refugiados 

europea han venido acompañadas de un creciente interés sobre el tópico de migraciones 

internacionales, un espacio complejo y, hasta hoy, sin dogmas establecidos, donde confluyen 

varias teorías y conceptos sobre los diferentes procesos migratorios y sus especificidades. No sólo 

hemos podido constatar en la literatura consultada que desde hace ya muchos años se trabaja en la 

creación de una teoría única, hasta hoy inexistente, que abarque la complexidad de los estudios 

migratorios, si no que también observamos poco a poco la introducción de nociones un poco más 

modernas relacionadas con el rol que juega el desarrollo en los movimientos migratorios como el 

de la importancia de las diásporas, el poder de las redes sociales y el valor nacional de las remesas.  

 

Durante el siglo XX, varias perspectivas teóricas han evolucionado de manera aislada, las cuales 

muestran diferencias importantes tanto en el nivel de análisis como en la orientación temática. Una 

de las posibles razones de esta falta de coherencia es que la migración ha sido estudiada por la 

mayoría de las ciencias sociales por separado, y estas disparidades de orientación disciplinaria han 

llevado a amplias divergencias sobre la naturaleza, las causas y las consecuencias de la migración. 

Otra de las razones principales que explican por qué es tan difícil generalizar sobre las causas y 

las consecuencias de la migración está en la diversidad y la complejidad del fenómeno, así como 

la dificultad de separar a procesos migratorios de otros procesos socioeconómicos y políticos 

entrelazados en la misma realidad. 
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5.1. TEORÍA DE EXPULSIÓN-ATRACCIÓN DE ERNST RAVENSTEIN Y EVERETT LEE 

Aún así, y a pesar de aún no disponer de un marco conceptual común que cubra la totalidad de 

factores para explicar por qué, cómo y qué consecuencias tienen los diferentes procesos 

migratorios a nivel homogéneo, indiscutiblemente una de las aproximaciones ha servido como 

base a otros modelos al colocar al migrante en el centro del proceso migratorio: este agente 

racional, poseedor de información exclusiva sobre su situación individual y sobre las 

características socioeconómicas de potenciales destinos, valora factores de expulsión del país de 

origen y factores de atracción del país de destino y opta por la permanencia o la migración, 

dependiendo del balance de su análisis personal (King, 2012).    

 

Hablamos de la teoría de expulsión-atracción (push-pull) de Ravenstein, publicada por primera 

vez en 1885, y focalizada en explicar los desplazamientos masivos de europeos hacia América 

(Ravenstein, 1885). Las ‘leyes de migración’ de Ravenstein se centran en la decisión del individuo 

racional ante el cálculo objetivo de su realidad, ponderando costos y beneficios de la movilidad en 

juego y se centra, de manera resumida, en los siguientes principios22: 

 

 Las principales causas de las migraciones son económicas 

 Los migrantes se desplazan principalmente a distancias cortas; los que van distancias más 

largas se dirigen generalmente a grandes centros de industria y comercio 

 Las grandes ciudades crecen más por migración que por aumento natural 

 Las migraciones se producen de manera gradual 

 Cada corriente migratoria produce una contracorriente 

 

Encontramos de este modo en el marco push-pull una combinación entre teorías individuales de 

elección racional y estructuras más amplias en relación a desigualdades rurales y urbanas. Este 

modelo simple concibe la migración como impulsada por un conjunto de factores de expulsión 

que operan desde la región o país de origen (desempleo, escasez, pobreza, represión, estatus social, 

etc.) y factores de atracción que operan desde el lugar de destino (perspectivas de desarrollo y 

                                                           
22 La teoría de expulsión-atracción de Ravenstein está compuesta por 7 postulados en total, de los que hemos 
seleccionado los que creemos contribuyen de mejor manera a nuestra investigación (Ravenstein, 1885: 198–199). 
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condiciones de vida, educación, libertad, etc.), con la única motivación por parte del migrante de 

mejorar sus condiciones de vida presente. 

 

81 años después, en 1966, Everett S. Lee desarrolla estos principios en la revista Demography, 

añadiendo al análisis de Ravenstein una serie de ‘obstáculos intervenientes’ en el cálculo del 

migrante (Lee, 1966). En la versión de Lee de este modelo, no importa cuán corto o largo, cuán 

fácil o difícil, cada acto de migración involucra un origen, un destino y un conjunto de obstáculos 

intervenientes, entre los cuales se incluyen factores personales; ejemplos para estos obstáculos 

pueden ser la distancia, el costo de la movilidad, las barreras culturales, los obstáculos políticos 

(como fronteras internacionales) y/o las restricciones migratorias. Algunos de estos factores, 

menciona Lee (1966: 49–51), pueden ser más o menos constantes en la vida de la persona; otros 

están asociados a la personalidad del individuo y a la etapa de la vida en la que se encuentra. En 

resumen, la migración es selectiva y no aleatoria si tenemos en cuenta que diferentes personas 

reaccionarán de manera diferente a las distintas constelaciones de factores de expulsión y 

atracción, tienen diferentes habilidades para superar el conjunto de obstáculos intervenientes, y 

difieren entre sí en términos de circunstancias personales (Lee, 1966: 56). No es la migración, por 

tanto, una decisión completamente racional, ya que no son tanto los factores reales en origen y 

destino, como la percepción de estos factores, lo que resulta en migración (Lee, 1966: 51). 
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FIGURA 5.1: MODELO DE EXPULSIÓN-ATRACCIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 
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En otro orden de ideas, y esta vez analizando el proceso de integración del migrante a la sociedad 

de acogida, nos encontramos con un sinfín de connotaciones normativas relacionadas con este 

tópico. Las teorías sobre la integración de los inmigrantes no solo difieren en cómo se concibe la 

integración, sino también en los términos que se utilizan para describirla. Dentro de este campo de 

estudio existe una gran confusión de conceptos y definiciones: podemos encontrar fácilmente más 

de 10 términos relacionados con la definición de migrantes e integración. En parte, esto se debe a 

una desafortunada arbitrariedad conceptual en las ciencias sociales y al hecho de que la integración 

de migrantes sigue siendo un tema altamente politizado y propenso a controversias, además del 

número de sectores que se ven afectados por dichas políticas.  

 

Podemos reconocer, sin embargo dos modelos teóricos principales, que hasta hoy han servido de 

guía para un gran número de teorías: el modelo universalista y el modelo multiculturalista.  

  

5.2. MODELO DE INTEGRACIÓN UNIVERSALISTA 

El modelo universalista como forma potencial de integración describe el proceso por el cual con 

el paso del tiempo los inmigrantes se vuelven cultural, económica y socialmente similares a la 

población autóctona. La asimilación se define por tanto por la desaparición paulatina de las 

distinciones étnicas y socioeconómicas del grupo inmigrante y por consecuencia de las diferencias 

culturales que les acompañan. Durante este proceso, la adquisición de las habilidades lingüísticas, 

el conocimiento cultural y las normas del país receptor derivan en que diversos grupos étnicos 

lleguen a compartir una cultura común a través de un proceso natural en el que gradualmente llegan 

a tener el mismo acceso a las oportunidades socieconómicas que los nativos del país de acogida  

(Schunck, 2014: 11). En este punto, una nota sobre la (in-)conveniencia de la asimilación parece 

oportuna: si definimos la asimilación de la manera anterior, algunos aspectos podrían ser, o no, 

deseables en relación al proceso. Si el nivel de ingresos y la educación de un grupo de inmigrantes 

se encuentran muy por debajo del nivel del grupo nativo, por ejemplo, entonces es deseable 

alcanzar la paridad en esta área. Lograr la similitud entre los grupos en la dimensión 

socioeconómica suele ser deseable, ya que se traduce en igualdad de oportunidades. Sin embargo, 

en otros dominios, como el cultural, la asimilación podría no ser deseada y no necesaria para lograr 

dicha paridad. Este modelo, tradicionalmente encontrado en Francia, consiste por lo tanto en una 

adaptación unilateral del migrante a la cultura de la sociedad receptora (Alba y Nee, 1997: 863). 
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Concretamente, el concepto francés de asimilación es un elemento central de este enfoque: la 

noción francesa de citoyenneté o ciudadanía personabiliza la idea de la nación como el conjunto 

de valores al cual el individuo consciente y racional decide pertenecer. En este sentido, la 

integración es precedida por la ciudadanía e implica la participación del individuo en la vida civil 

de la comunidad (Bertossi, 2011: 1562–1563).  

 

5.3. MODELO DE INTEGRACIÓN MULTICULTURALISTA 

Por otro lado, el modelo de integración multiculturalista es característico de países como el Reino 

Unido y los Países Bajos. Este modelo destaca por su bidireccionalidad: se alienta a grupos 

culturalmente distintos a expresarse a sí mismos mientras se reestructura constantemente la cultura 

dominante. Consecuentemente, el migrante se adapta a la cultura de la sociedad de acogida, y la 

sociedad de acogida se adapta a la cultura del migrante como celebración de su diversidad 

(Kymlicka, 2012). El principal fundamento del multiculturalismo es que la ciudadanía no se puede 

negociar sólo en términos de la mayoría, y debe promover la adaptación de prácticas minoritarias 

y su visibilidad en la esfera pública, sosteniendo que la integración requiere una representación 

proporcionada de las minorías en los sectores clave de la sociedad (Modood, 2011: 4–5). Esto lleva 

al desarrollo de un conjunto de políticas especialmente diseñadas para responder a las necesidades 

específicas de los colectivos de origen inmigrante categorizados como minorías étnicas. Por lo 

tanto, el multiculturalismo ofrece una contestación a efectos discriminatorios sobre el mercado de 

trabajo y sobre la exclusión de las minorías de los procesos de toma de decisiones, y, al enfatizar 

las responsabilidades institucionales, se ocupa principalmente de las raíces culturales de la 

exclusión socioeconómica o política (Kymlicka, 2012: 8). Es por ello también que este modelo 

tiene una mayor representación en países donde las estructuras de protección social poseen un 

carácter descentralizado, ya que estas están particularmente expuestas a las demandas de las 

poblaciones de inmigrantes o grupos de interés de líneas étnicas.  

 

Como podemos ver, debido a las realidades inherentes a los debates de migración e integración, 

en esta investigación lidiamos con dos tópicos científicamente disputados y para los que aún no 

existe una aproximación teórica dominante.  
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A raíz de la reciente crisis de refugiados en Europa, la consciencia pública y el impacto aparente 

de estas realidades parece ser mayor del que verificado anteriormente, del que subyace la 

importancia y necesidad de un efectivo marco institucional para dar respuesta a los importantes 

procesos de migración e integración que se vienen desarrollando en el continente en los últimos 

años. Independientemente de su postura sobre la inmigración e integración, parece haber un 

acuerdo entre los gobiernos europeos de que la gestión de la diversidad social necesita 

urgentemente atención política.  

 

Veremos a continuación de qué manera están reflejadas las consideraciones preliminares arriba 

mencionadas en el proceso migratorio de nuestros entrevistados.  

 

6. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación refleja un flujo migratorio entre Venezuela y Portugal 

fundamentado en razones económicas, sociales y políticas que causan la salida de parte de la 

población laboral activa del país de origen.   

Nos encontramos frente a un colectivo que aún no ha sido lo suficientemente estudiado en Europa, 

y por lo tanto, ante un flujo migratorio con varios interrogantes relacionados al perfil del migrante, 

las razones que impulsan la decisión de emigrar y el desarrollo de la integración en el país de 

destino. Mientras es cierto que la mayoría de este colectivo heredó la nacionalidad portuguesa de 

sus antepasados, también hay otros motivos para emigrar merecedores de análisis como las 

oportunidades laborales, el sistema de bienestar, el modelo político y/o cultural, la localización 

geográfica o las redes de apoyo, entre otros.  

Es importante destacar que el objetivo de esta investigación no es sólo el de sustraer información 

sobre las razones de partida de este grupo de Venezuela, sino que también está enfocada en analizar 

y comprender por qué se desplazan a Portugal, cómo se desenvuelven en el destino y qué postura 

adquieren sobre su inserción en el panorama laboral, social y cultural del país de acogida. Es 

conveniente profundizar en el grado en el que factores educativos, sociales u económicos del perfil 

del migrante venezolano juegan un papel importante a la hora de adaptarse y ser aceptado en la 

sociedad portuguesa.  
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En cuanto a la bibliografía consultada y relacionada directamente con el tema, en este momento 

son más frecuentes los artículos y reportajes periodísticos que van apuntando a la presencia de esta 

comunidad en Portugal que estudios empíricos o artículos en revistas científicas23. Aún así, poco 

a poco van en aumento los estudios universitarios, reportes, e incluso libros que tratan el tema del 

proceso migratorio de los venezolanos durante la últimas dos décadas, aunque pocos se centren 

concretamente en la emigración a Portugal. 

 

6.1. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta las premisas arriba mencionadas, basamos nuestro análisis en la siguiente serie 

de puntos, que a su vez servirán de referencia a lo largo de todo el proceso investigativo: perfil 

sociodemográfico del migrante; cotidianidad en Venezuela; motivos para emigrar; Venezuela 

desde la distancia; expectativas migratorias; trayectoria migratoria; asistencia y proceso de 

integración.  

 

Periodo Tópico Aclaración 

 Perfil sociodemográfico 

Género, edad, estado civil, nivel de 

educación, composición familiar, año de 

salida de Venezuela y año de llegada a 

Portugal, lugar de llegada y residencia 

Pre-migración 

Cotidianidad en 

Venezuela 

Situación del país antes de emigrar, lugar 

de residencia y ocupación; detalles sobre la 

vida diaria en Venezuela 

Motivos para emigrar 
Factores que influenciaron la salida de 

Venezuela y por qué se eligió a Portugal 

como destino 

Expectativas migratorias 
Qué esperaban encontrar en el país de 

acogida 

Durante la 

emigración 

Venezuela desde la 

distancia 

Opinión de los entrevistados sobre 

Venezuela después de haber salido del 

país; expectativas de retorno 

                                                           
23 Destacamos en este contexto la creciente contribución de la cadena RTP durante los últimos meses sobre el 
éxodo migratorio venezolano a través de un importante número de artículos de opinión así como reportajes 
audiovisuales como Venezuela Crumbling, Venezuela: A sombra de Chávez, Linha da Frente – Um Povo em Fuga, en 
el que participaron algunos de nuestros entrevistados, o A minha Venezuela. Todos ellos debaten sobre la actual 
crisis migratoria venezolana y la situación por la que atraviesa el país. Los reportajes pueden ser consultados a 
través de https://www.rtp.pt.  

https://www.rtp.pt/
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Durante la 

emigración 
Trayectoria migratoria 

Historial migratorio antes de llegar a 

Portugal 

Post-migración 

Asistencia 

Grado de apoyo de redes familiares, 

organizaciones u otras entidades tanto 

antes como después de la llegada a 

Portugal; de qué manera asisten ellos 

mismos a sus familiares en Venezuela 

Integración 
Situación laboral actual; proceso de 

instalación y acogida en el destino; detalles 

sobre la vida diaria en Portugal 
 

TABLA 6.1: UNIDADES DE ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN 

 

A medida que el objetivo de la investigación está basado en los puntos arriba mencionados, son 

precisamente estos los que diseñan la metodología que sirve de pilar al trabajo: entrevistas 

semiestructuradas a inmigrantes venezolanos en Portugal. A través de estas entrevistas, nos hemos 

podido acercar a la experiencia migratoria de este colectivo con detalles sobre sus trayectorias 

personales, vivencias y transiciones tras salir de Venezuela y al asentarse en Portugal.  

Cabe destacar que se analizan migrantes, y que, por lo tanto, la realidad de sus experiencias no 

puede delimitarse a un punto de vista nacional: son emigrantes en relación a Venezuela e 

inmigrantes en relación a Portugal, lo que hace necesario observar las vivencias de los sujetos en 

los dos países implicados en el movimiento para entender las especifidades del mismo. A pesar de 

que los factores reales que inciden en la decisión de emigrar pueden considerarse como subjetivos, 

hay elementos comunes que pueden ser encuadrados en un claro contexto de referencia del cual 

derivar una visión conjunta de ambos el proceso migratorio y el proceso de integración de este 

colectivo en Portugal.  

 

El estudio incluye entrevistas con tres representantes de la organización sin ánimo de lucro 

VENEXOS, actualmente considerada como la agrupación de referencia en lo que se refiere a la 

asistencia a venezolanos residentes en Portugal. Mediante programas y ayudas a nacionales 

venezolanos en ambos países, VENEXOS24 contribuye a preservar y a dar a conocer la cultura, 

lengua y tradiciones venezolanas con el fin de promover el fortalecimiento de las relaciones entre 

                                                           
24 Para más información sobre la asociación, puede consultar el siguiente link: https://www.venexos.org/ 
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ambas naciones. Sus proyectos engloban tanto el apoyo, asesoramiento y orientación a los 

venezolanos en su integración en la sociedad portuguesa, como también campañas de donaciones 

y recogida de medicamentos y alimentos para su posterior envío a instituciones certificadas a cargo 

de repartirlas a quien más lo necesita de manera local en Venezuela.  

 

Como anteriormente mencionado, se realizaron diez entrevistas en total, nueve en el centro de la 

ciudad de Lisboa, y una por videoconferencia a un venezolano residenciado en Porto; comenzaron 

el 19 de junio de 2018 y la última entrevista se realizó el 23 de julio de 2018.  

 

De modo a facilitar la lectura y comprensión de los relatos de los entrevistados, se utilizan en el 

análisis las mismas palabras de los entrevistados para no alterar el material recolectado y transmitir 

al lector la veracidad de sus vivencias.  

 

La ubicación de los entrevistados se hizo, en primera instancia, a través del contacto con 

VENEXOS entre agosto de 2017 y enero de 2018, y posteriormente a través de redes sociales en 

el mes de junio de 2018 (WhatsApp y Facebook). Cabe destacar que la respuesta por el mayor 

número de participantes fue dada en esta última red social, en la que fue posible la obtención de 

casi 40 voluntarios dispuestos a dar entrevistas en menos de 24 horas. Además de los tres contactos 

obtenidos por parte de VENEXOS en un primer paso, fueron contactados de manera individual 

posteriores candidatos, para confirmar su voluntad de participación y aclarar detalles sobre la 

organización de las entrevistas, siguiendo el orden en el que se mostraron interesados. Fue también 

posible mantener contacto con el único venezolano al que le han concedido el estatuto de refugiado 

en Portugal durante un breve espacio de tiempo; infelizmente, no se consiguió concretar la 

organización de una entrevista. La muestra final se compone de los tres representantes de 

VENEXOS y otros siete voluntarios que se prestaron disponibles para la realización de entrevistas 

entre junio y julio de 2018.  

 

A cada uno de los participantes se le fue requerido rellenar y firmar un cuestionario con 

informaciones biográficas así como una ficha de consentimiento. Todas las entrevistas fueron 

realizadas con plena aprobación de los participantes, en una atmósfera descontraída y respetuosa, 
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confirmando que su participación era voluntaria y anónima, y que la información obtenida sería 

utilizada exclusivamente para fines académicos.  

 

Se pretendía estudiar una muestra variada, a pesar de no ser representativa, siguiendo un único 

criterio de selección: haber abandonado Venezuela a partir del año 1999, momento que marca el 

inicio del primer mandato de Hugo Chávez Frías.  

 

6.2. ANÁLISIS 

Por motivos de confidencialidad, cada extracto será identificado con el código de entrevistado 

según su sexo y el año de llegada a Portugal, así como la fecha en la que se realizó la entrevista: 

 

Nº Sexo 
Año 

llegada 

Fecha 

entrevista 
Duración Código 

1 M 2018 19.06.2018 42:30 M2018 

2 M 2015 21.06.2018 31:54 M2015a 

3 F 2014 21.06.2018 32:41 F2014 

4 F 2017 25.06.2018 1:25:12 F2017 

5 M 2015 27.06.2018 35:39 M2015b 

6 F 2003 28.06.2018 51:14 F2003 

7 F 2018 28.06.2018 35:40 F2018 

8 M 2013 04.07.2018 52:27 M2013 

9 M 2002 05.07.2018 46:39 M2002 

10 F 2008 23.07.2018 28:58 F2008 

 

TABLA 6.2: CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Los resultados de las entrevistas serán presentados a continuación de forma sintética, estructurados 

acorde a las categorías arriba mencionadas.  

 

Perfil sociodemográfico 

Dentro del perfil sociodemográfico del flujo migratorio analizamos las siguientes variables: edad, 

sexo, estado civil, nivel de escolaridad, profesión, ocupación, trayectoria laboral, lugar de origen, 
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situación económica, relaciones de parentesco y otras relaciones. Los datos obtenidos en función 

de las encuestas realizadas fueron los siguientes:  

 

Se logró entrevistar una muestra de 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres, sin que esta repartición 

fuese intencionada. La ciudad de destino para la gran mayoría de estos desplazamientos fue Lisboa 

(90%) y Porto (10%), estableciendo allí su lugar de residencia. A pesar de que las ciudades de 

Braga y Aveiro figuran junto a Lisboa y Porto como lugar de llegada a Portugal de algunos de los 

entrevistados, con el paso del tiempo una gran mayoría ha venido a residir en la capital y sólo uno 

de ellos difiere residiendo en Porto. La estructura por edad muestra que se concentra 

fundamentalmente en los grupos comprendidos entre los 28 y 49 años, la edad media de la 

migración es 38.5 años. En este colectivo, los inmigrantes entre 30 y 40 años forman un grupo 

especialmente numeroso (60%). Los datos muestran una mayor proporción de solteros (60%) y sin 

hijos (70%). La mayoría de los encuestados tienen estudios de educación superior, y proceden de 

cinco núcleos poblacionales de diferentes estados de Venezuela: un 60% de Caracas (Distrito 

Capital), y el resto de San Cristóbal (Táchira), Barquisimeto (Lara), Barinas (Barinas) y San Félix 

(Bolívar). Ahora bien, la procedencia juega un papel importante a la hora de configurar ciertas 

peculiaridades en la estructura demográfica de esta población. 

 

En cuanto a su situación económica, todos los entrevistados provienen de estratos sociales medios, 

con niveles más altos de educación superior, concretamente en los sectores de arquitectura, 

ingeniería, economía, educación, publicidad, ciencia y salud. En cuanto a la tasa de empleo en 

Portugal es de un 100%, habiendo logrado encontrar un empleo acorde a su formación académica 

y experiencia profesional previa, a excepción de los llegados en 2018 que aún se encuentran en 

este proceso.  

 

Tratamos con personas altamente cualificadas, parte de la población laboral activa nacional, 

poseedores de al menos una licenciatura, maestría o especialización equivalente al dejar 

Venezuela. Destaca en este contexto la inserción laboral inicial de algunos de ellos en el sector de 

la atención al cliente en Portugal, en empresas comúnmente conocidas como call centers, debido 

a la alta demanda de profesionales de este sector en la zona de Lisboa y la flexibilidad del proceso 

de recrutamiento, siendo no necesario el dominio del idioma portugués para ejercer la profesión, 
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que el salario suele encontrarse por encima de la media nacional y normalmente reciben cierto tipo 

de asistencia burocrática para poder agilizar su incorporación a la empresa (abertura de cuenta 

corriente, incorporación al sistema de finanzas y seguridad social, etc.).  

 

Acorde con el criterio de inclusión establecido para nuestro estudio referente al año de salida del 

país: en el periodo entre 2002 y hasta la llegada del último migrante en mayo de 2018, un mes 

antes de realizar las entrevistas, es importante anotar que de los diez entrevistados, siete salieron 

del país ya comenzada la década de 2010, y seis lo hicieron después del nombramiento de Nicolás 

Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en abril de 2013.  

 

Cotidianidad en Venezuela 

Cabe destacar que, independientemente del motivo que llevó a cada entrevistado a tomar la 

decisión de emigrar, la mayoría de ellos se encontraban trabajando a su salida de Venezuela. A 

pesar de las diferencias en lo que se refiere a las ocupaciones entre ellos, sus vidas no se 

diferenciaban de cualquier otra de un trabajador europeo: trabajar y/o estudiar durante la mayor 

parte del día y volver a casa, alternando con la práctica de ejercicio regular y salidas con pareja, 

familiares y/o amigos durante los fines de semana. Todos ellos compartían su hogar con su familia 

más cercana, en la mayor parte de los casos con sus padres y sus hermanos, acorde al modelo de 

familia venezolana tradicional, en la cual el individuo nace y crece por lo general hasta la llegada 

de un grado de madurez socioeconómico que le permita independizarse. Encontramos en este 

contexto casos en los que también se justifica el vivir en el domicilio familiar debido al precario 

salario que recibían, el cual no les permitía adquirir o arrendar una vivienda.  

 

Sin embargo, y a pesar de este aparente grado de similitudes entre la vida venezolana y la europea, 

es interesante subrayar que todos ellos hablan del día a día en Venezuela como “supervivencia” o 

“subsistencia”, y sobre el “acostumbramiento” a la situación inestable de todos los sectores.  

 

En este contexto, uno de los entrevistados comenta sobre los nuevos hábitos del venezolano:  

 

“(…) en verdad todo fue pasando poco a poco. Normalmente los grandes impactos son cuando 

tienes tema de salud, que tienes de un día para otro buscar medicinas y no hay (…). Pero de 
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resto el día a día, es… son cosas que uno no se da cuenta (…), así yo nunca tuve un reloj puesto 

en Venezuela (…), la ropa, los zapatos, el carro, todo eran siempre cosas de bajo perfil para 

evitar llamar la atención. Salidas nocturnas, casi nunca diría, si eran salidas eran para casas de 

amigos o familia, no era nada así (…) para lugares muy lejanos ni nada así. Uno mismo, yo dejé 

de conocer muchas cosas de Venezuela (…) por miedo a agarrar autopistas (…), entonces uno 

se fue como limitando, limitando, limitando, pero quizás en el día a día uno no se da cuenta 

(…).”25 

 

Adicionalmente, otro entrevistado comenta sobre las reglas no escritas del uso del teléfono móvil 

en público:  

 

“Hay gente que se queda en el carro a conversar, eso no se puede hacer. O que sacas el celular 

(…), no puedes. Además, a veces, hay que dejar el teléfono en la casa (…), uno se prepara.”26 

 

Por otra parte, varios de ellos recurrían al comúnmente denominado rebusque para llegar a fin de 

mes. El rebusque es una práctica común en varios países de Latinoamérica que se entiende como 

un trabajo ocasional complementario a un trabajo estable con el que se resuelve una dificultad.  En 

el caso de los entrevistados, muchos de ellos se dedicaron a la venta de pertenencias propias o de 

su familia (ropa, zapatos, mobiliario, etc.), especialmente en los meses inmediatamente anteriores 

a su salida de Venezuela, para pagar las cuentas de la casa. Otro migrante formado en arquitectura 

ofrecía también trayectos entre el aeropuerto de Maiquetía y Caracas para contribuir con los gastos 

del hogar. Adicionalmente, otros acudían a plataformas online como MercadoLibre para efectuar 

las ventas de sus pertenencias. Es así como a pesar de la aparente normalidad de su día a día, era 

necesario tomar ciertas medidas para garantizar el llegar a fin de mes con seguridad social y 

económica. 

 

Motivos para emigrar  

De la información recopilada de cada uno de los participantes sobre los motivos para emigrar, es 

importante destacar dos tipos de entrevistados: los que salieron antes del 2013, en su mayoría sin 

                                                           
25 Entrevistado M2015a del 21.06.2018. 
26 Entrevistado M2018 del 19.06.2018. 
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intención clara de emigrar y que posteriormente decidieron quedarse fuera, y los que directamente 

buscaban establecerse en el extranjero a partir de 2013.  

 

En relación al primer grupo (4 de 10 entrevistados), todos ellos salieron de Venezuela en un 

contexto académico, con el objetivo de avanzar su formación para mejorar sus oportunidades de 

desarrollo personal y laboral. Por propios medios o a través de becas CADIVI, decidieron 

abandonar el país de manera temporal para continuar con su educación, bien sea por vía de estudios 

universitarios o en forma de curso de idiomas, situación que veían como oportunidad para mejorar 

su currículum una vez de regreso en Venezuela. Entre los países elegidos para este propósito se 

encuentran Estados Unidos, Australia, Irlanda y el mismo Portugal. Con excepción de la 

entrevistada que partió en 2012, este grupo no destacó ningún elemento de la situación 

socioeconómica que atraviesa Venezuela actualmente como factor en su decisión de emigrar, 

aunque también considerando que un cierto nivel de inseguridad ha sido un elemento constante de 

la realidad venezolana durante décadas, como en otros países de la región. Si bien ellos no sufrieron 

la limitación económica, dos de ellos apuntan a la situación política tras la elección o reelección 

del ex-presidente Hugo Chávez y a la situación social después de importantes paros petroleros 

como factores para marcharse, también teniendo en cuenta que a raíz de estos sucesos fue 

creciendo el descontento general y empezó a aumentar la salida de amigos y conocidos con la 

misma opinión.  

 

En 3 de los 4 casos, fueron cortas visitas a Venezuela durante su periodo de residencia en el 

extranjero las que les permitieron tomar la decisión de establecerse fuera del país, al darse cuenta 

del deterioro paulatino del país, la degradación de las expectativas de futuro en territorio nacional, 

y las oportunidades de desarrollo que les ofrecía el extranjero en comparación.  

 

Tras una de sus visitas a Venezuela durante su estadía en Portugal, una entrevistada comenta:  

 

“Yo veía las cosas tan mal. Tan mal. Y después mi círculo de amigos se estaban yendo todos, se 

estaban yendo. Comparaba, o sea, lo que yo podía hacer aquí sola en Braga, o estando en 
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Portugal, y lo que yo no iba a hacer en Venezuela. O sea, yo no iba a tener la libertad que tenía 

aquí, no iba a tener la seguridad financiera ni social ni nada que yo tenía aquí.”27 

 

Son varios los motivos para emigrar que tienen en común la mayor parte de los entrevistados, en 

especial los que han salido de Venezuela en el último lustro. En todas las entrevistas subyacen la 

preocupación por la inseguridad personal y el deterioro de la situación económica en Venezuela 

como factores para la salida a partir del año 2012, siendo que todos ellos describen al menos un 

episodio en relación a estos dos tópicos como catalizadores.  

Adicionalmente, también figuran la escasez de productos y alimentos, la corrupción, el colapso de 

los procesos administrativos, la decepción por el cambio cultural que ha sufrido la sociedad en los 

últimos tiempos y, en el caso de los entrevistados con hijos, la preocupación por su futuro, como 

motivos para salir. En todos los casos se toma la decisión de emigrar tras una valoración de la 

situación económica, política y social por la que atraviesa el país en conjunto, la frustración por 

no conseguir envisionar una mejora en el futuro cercano, así como la esperanza de encontrar esta 

seguridad y estabilidad que el país no les puede brindar en el extranjero.  

 

Podríamos decir que la grave recesión económica por la que atraviesa Venezuela tiene 

ramificaciones en muchos de los factores que inciden en la decisión de emigrar. La mayor parte 

de los entrevistados expresa su frustración ante la fuerte contracción del poder adquisitivo de sus 

familias como consecuencia de la hiperinflación que sufre el país, la cual limita en un grado 

importante la adquisición de productos básicos y dificulta el pago de las facturas. A pesar de los 

consecutivos aumentos del sueldo mínimo nacional para hacer frente a dicha inflación, el salario 

no es suficiente para la subsistencia de una familia.   

 

Una de las entrevistadas comenta en relación a la compra en el supermercado:  

 

“Ahorita vale esto 100 bolívares, y mañana, ni siquiera mañana, esta tarde te vale 500. 

Entonces tú vienes y dices, OK, voy a reunir los cien bolívares para comprarme esto, pero 

                                                           
27 Entrevistado F2003 del 28.06.2018. 
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resulta que cuando vas en la tarde ya no te vale 100, te vale 500. Qué carajo. O sea, no puedes. 

No puedes, no hay manera.”28 

 

Por otro lado, también hay dificultades para conseguir liquidez en los bancos:  

 

“Ya no hay dinero físico, tienes que depender del dinero plástico (…), todo es una cola para 

pagar, el sistema es muy obsoleto (…), más allá de que las cosas están también a parte de 

escasas, están costosas (…). Vas a un cajero a sacar dinero y no hay plata. Física. No hay. Vas 

al banco y no hay, te dicen “no hay dinero”. Y otras veces te dicen que el dinero que hay, es 

para pagar las pensiones a los viejitos.”29 

 

Además de la escasez en alimentación, actualmente existe una importante escasez de alimentos, 

que también afecta o sigue afectando a parte de los entrevistados, así como racionamientos de 

electricidad, agua y gas, y fallas en los sistemas de telecomunicaciones, entre otros. Esto desboca 

en el colapso de la administración y la ineficacia de los servicios públicos que comentan muchos 

de los entrevistados. 

 

En relación a la inseguridad, varios de ellos nombran asesinatos, secuestros, robos a mano armada 

y otros episodios violentos a los propios entrevistados o a sus familiares, amigos o conocidos y lo 

atemorizados que estaban ante muchas situaciones cotidianas, las cuales se convertían en un 

cálculo de riesgo y beneficio.  

 

Algunos nombran la frustración que les significaba el que la vida girase alrededor de estar 

encerrados en casa, otros, la inexistencia de garantías en materia de protección social. 

 

Es importante destacar que el 100% de los entrevistados llegados en los últimos años nombró el 

cambio cultural y de actitud de la sociedad venezolana en general como otro de los factores que 

les llevó a salir del país. A raíz de las dificultades económicas y la corrupción adyacente en muchos 

sectores, en la sociedad venezolana actual prevalece, según muchos de ellos, el conformismo, el 

                                                           
28 Entrevistado F2017 del 25.06.2018. 
29 Entrevistado M2018 del 19.06.2018. 
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egoísmo, la envidia y la ausencia de valores. Esto se justifica por los cambios que han debido 

hacerse ante las dificultades económicas.  

 

Así, dos de las entrevistadas resumen:  

 

“No hay nada estable, y de paso no hay garantías de nada (…). Ahora Venezuela está como que 

un, bueno, aquí sálvese quién pueda. Veo a alguien con un kilo de arroz en la calle, y lo mato 

porque es que mi familia se está muriendo de hambre. Y así. O sea, es algo tan… oye, los 

valores se han ido perdiendo de una manera terrible (…). Y de verdad es algo que por lo pronto 

no se le ve solución. O sea, ni siquiera el cambio del gobierno. Ya es el cambio de la mentalidad. 

El venezolano se ha vuelto conformista, se ha vuelto egoísta, los valores se perdieron por 

completo.”30 

 

“El venezolano toda la vida ha sido una cultura donde tú eras bienvenido fueras de donde 

fueras. Si no tenías comida, yo agarro y te la doy, no importa. Pero desde que están estos 

señores… todo ha sido más mezquino. Si es mío es mío, yo por qué te tengo que dar a ti, tú por 

qué lo tienes y yo no, o sea, crearon demasiado odio (…). Porque de un país que, estábamos 

para ayudarnos entre todos, ahora estamos viendo cómo joderlos a todos. Y eso no es así. 

Porque si lo jodes a él, a la final te terminas jodiendo tú (…). Y no lo están viendo y cada día 

estamos peor. Por eso es que estamos como estamos (…) ellos piensan, si yo sigo votando por 

estos señores que me están dando a mí la bolsa del CLAP, me están dando un bono que no me 

sirve de nada, pero que me están dando, este… yo estoy recibiendo y ellos son los que se están 

jodiendo. Pero no están viendo que se está muriendo todo el mundo de hambre, no tienes 

medicinas, no tienes nada. A la final de qué te va a servir la fulana bolsita, si ya no hay nada.”31  

 

 

Adicionalmente, otro entrevistado añade sobre los cambios en varios ámbitos introducidos por el 

gobierno:  

                                                           
30 Entrevistado F2017 del 25.06.2018.  
31 Entrevistado F2018 del 28.06.2018.  
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“Yo participé mucho en las marchas y algo que yo me di cuenta, que me percaté, era la apatía de 

la gente. Yo veía que se estaban haciendo cambios monstruosos en el país, y a la gente no le 

importaba (…). Estamos hablando de un gobierno que censuró la televisión (…). Estamos 

hablando de un gobierno que, este, estaba cambiando el sistema educativo de los pequeños (…). 

Cuando el control cambiario. Eso, de cierta forma, te está quitando a ti, te está robando tu derecho 

a tú poder cambiar tu moneda, tu dinero. Al de que tú quieres sacar tu capital del país si te daba 

la gana. O sea, eran derechos que yo veía que la gente se le estaban arrebatando, ¿no? (…) Tú 

no ves que si te dan esto hoy, mañana te quitan por otro lado. Tú crees que toda la vida van a 

tener 10 mil dólares disponibles. ¿Y el que quiera 11? ¿O 12? Ah, y después de 10 mil cambió pa’ 

5, después pa’ 5 pa’ 2500 y ahora no tienen.”32 

 

Es interesante observar en este sentido las diferencias cuando se comparan las respuestas entre los 

que emigraron antes y después del 2013: en los primeros la motivación fue personal y académica, 

relacionada en algunos casos con factores políticos, en los segundos, la motivación es reforzada 

de manera importante por la insatisfacción económica, social y política.  

 

Respecto a los motivos por los que decidieron elegir Portugal como destino, la principal razón que 

dieron los entrevistados fue la facilidad administrativa al poseer, en el 80% de los casos, la 

nacionalidad portuguesa antes de su llegada. 6 de 10 de los entrevistados obtuvieron u optaron por 

la nacionalidad portuguesa gracias a sus padres, nacidos en Portugal y a su vez inmigrantes en 

Venezuela desde hace décadas. Venezuela, como mencionado anteriormente, fue un destino 

importante de inmigrantes portugueses, provenientes en gran parte de las islas de Madeira y la 

región norte de Aveiro. Son ahora las segundas o terceras generaciones, nacidas en Venezuela, las 

que emigran y lo hacen en buena medida en posesión de la nacionalidad.  

De entre los entrevistados con nacionalidad portuguesa, muchos de ellos ya habían visitado 

Portugal continental o las islas de Madeira por motivo de visitas familiares. Uno de los 

entrevistados estaba además integrado en la comunidad portuguesa en Venezuela, siendo que su 

familia era socia del centro portugués, e incluso sus vecinos eran portugueses, por lo que pudo 

familiarizarse con la lengua y la cultura portuguesas antes de llegar al país. Por otra parte, otros 

dos entrevistados adquirieron la nacionalidad portuguesa a través del matrimonio. Otra 

                                                           
32 Entrevistado M2013 del 04.07.2018. 
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entrevistada se encuentra actualmente tramitando los papeles de su marido, hijo de portugueses, 

para poder también ella optar a la ciudadanía.  

 

Como podemos ver, disponer de la nacionalidad portuguesa es, sin duda, un seguro en lo jurídico 

y legal, y a su vez puede llegar a actuar como impulso para la emigración por la posibilidad de 

asistencia, redes y contactos. Naturalmente, esto también complica el estudio y la identificación 

de este colectivo con doble nacionalidad, una vez que, a ojos de las autoridades portuguesas, estos 

migrantes son ciudadanos portugueses en toda ley y son registrados como tal en el censo 

poblacional. Esta condición de doble-nacionales de la mayor parte de nuestra muestra es, sin duda, 

uno de los rasgos que más la distingue, con implicaciones en términos laborales y sociales de gran 

importancia, especialmente en vista a su proceso de integración.  

 

Sólo uno de los entrevistados de nuestra investigación manifestó no tener ningúna conexión ni 

parentesco con la sociedad portuguesa. En este caso, su elección fue motivada por varias visitas 

realizadas al norte de Portugal en el ámbito empresarial mientras trabajaba en Venezuela, zona de 

la que “se enamoró” y en la que pensó podría establecerse cuando tomó la decisión de emigrar.   

 

Venezuela desde la distancia 

En relación a la visión que tienen de Venezuela desde lejos, todos ellos respondieron con 

calificativos negativos, desde “tragedia” y “caos” a “tristeza”, dando a entender que es un tema 

delicado y que provoca reacciones emotivas entre los participantes. Subyace un sentimiento de 

impotencia por no poder vivir en el país donde tienen sus raíces, y algunos también expresan la 

falta de esperanza en relación al cambio de la situación en Venezuela, siendo que en su mayoría 

recalcan que en Venezuela el cambio tiene que ir más allá del gobierno y la economía, se trata 

también de cambios estructurales y relacionados con el deterioro social.  

 

Todos ellos mantienen contacto con Venezuela, y, aunque expresan su deseo de poder visitar con 

regularidad anual o bianual, son sólo los que llevan un periodo superior a 5 años en Portugal los 

que han podido visitar al menos una vez después de haberse instalado en el país.  
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Sobre las expectativas de retorno, 4 de ellos manifestaron su oposición a ello, mientras que otros 

4 no fueron capaces de responder a la pregunta, y otros 2 confirmaron su deseo de volver, ya que 

mantienen la esperanza de que el país les pueda volver a ofrecer seguridad personal y estabilidad 

económica en un futuro.  

 

Uno de los testimonios nos sirve, en este caso, de ejemplo para resumir los sentimientos 

relacionados a Venezuela en este contexto: 

 

“A pesar de que cada vez, familiarmente, hay menos lazos que unen pues, el país nunca deja de 

doler. El país nunca deja de doler. Y tengo amistades allá, los mejores recuerdos de todo, de 

todo, pasó en Venezuela. No hay cosa que más desee en este mundo que Venezuela resurja y sea 

el país que realmente debe ser. No es algo, ya ahorita no es algo de política, es algo que va 

mucho más allá (…). A Venezuela hay que hacerle un cambio pero, total (…). En Venezuela, 

ninguna familia ahorita está completa (…). Ninguna. O porque se los mataron, por toda la 

inseguridad que hay, tan descabellada, o porque se murieron por falta de medicinas, o por 

desnutrición, o porque la familia está fuera. Entonces pues, una cantidad de familias 

desmembradas por esta situación.”33 

 

Trayectoria migratoria 

En cuanto a la trayectoria migratoria de la muestra, seis del total de diez entrevistados han vivido 

en otro país después de salir de Venezuela, entre los que figuran Estados Unidos, Panamá, 

Australia, España, Irlanda y República Dominicana, por periodos que van de 1 mes a 6 años. Entre 

estos seis también encontramos a dos que intentaron establecerse en más de uno de estos destinos 

antes de llegar a Portugal. Las razones para decidir abandonar los países arriba mencionados varían 

entre ellos, aún así, la mayor parte mencionan factores como discriminación, falta de 

oportunidades laborales y una estricta política migratoria como razones para volver a emigrar.  

El resto de los entrevistados (4) sólo han vivido en Portugal después de Venezuela, por lo que el 

actual es su primer proyecto migratorio.  

 

                                                           
33 Entrevistado F2017 del 25.06.2018. 
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Expectativas 

Es importante mencionar que, en general, en la recolección de relatos se da a entender que en todos 

los casos se trataba de emigrar con la necesidad de mejorar las condiciones de vida y dejar atrás la 

falta de oportunidades y de desarrollo. Destaca en este sentido la modestia de las diferentes 

perspectivas, siendo que ninguno de ellos aspira a proezas en términos económicos, simplemente 

poder llevar una vida a nuestros ojos normal, en tranquilidad. 

 

Dos de los entrevistados comentan a este respecto: 

 

“Mi idea es como… encontrar ese estilo de vida que yo llevaba en Venezuela de poder disfrutar 

un poquito, la vida de ir a la playa, ir al cine, estar con los amigos, ir a un restaurant, ir a un 

gimnasio. Trabajar. Y que tu salario te dé como para que puedas hacer todas esas cosas.”34 

 

 “Yo me vine sin pajaritos preñados en la cabeza ni sueños de grandeza ni nada (…) en el 

momento que tú llegas a un país extranjero, eres un extranjero. Puedes tener los papeles del 

país, pero tú eres un extranjero. Tienes que acostumbrarte a la cultura que están viviendo, a 

como viven ellos, como comen ellos, como hablan ellos (…) no puedes pensar que como tú eres 

venezolano y vas a llegar a un país, te tienen que dar el mejor puesto del mundo. Eso es mentira. 

Y más de uno tuvo la mala suerte de estrellarse y tener que regresarse. Yo vine aquí con las 

expectativas de conseguir el trabajo que fuera y empezar a ganar dinero. Y a medida que voy 

cumpliendo (…) voy a ir avanzando, pero poco a poco. Tampoco me puedo proponer hacer todo 

al mismo tiempo porque no voy a llegar.”35 

 

Se intuye un hambre de crecer, ya sea en el aspecto profesional o en el personal, y en su totalidad 

mencionan la necesidad de vivir en seguridad:  

 

“Yo solo quería vivir tranquilo. Sólo quería caminar en la calle sin necesidad de que me 

mataran, o de andar acompañado de alguien (…) y quería un sitio donde yo pudiera criar a mis 

                                                           
34 Entrevistado M2018 del 19.06.2018. 
35 Entrevistado F2018 del 28.06.2018. 
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hijos normal. Que se crean personas normales, que no crean que porque uno tenga dos carros 

estacionados en el frente de su casa, se crean que son más o menos que alguien.”36 

 

Todos ellos manifiestan su intención de trabajar, y su deseo de ganar lo suficiente para poder llevar 

una vida económicamente estable, algunos de ellos para, a su vez, poder ayudar a los familiares 

que permanecen en Venezuela: 

 

“Sinceramente mi expectativa era tener calidad de vida. Básicamente conseguir un trabajo, que 

pudiera ganar en la moneda del país, no tenía ninguna esperanza de que fuera el mejor trabajo 

del mundo ni que fuera mi misma carrera ni nada (…) yo quería era estar más estable afuera, 

sentirme estable para poder ayudar de alguna forma, entiendes.”37 

 

 En el caso de los entrevistados con hijos, recalcan el deseo de encontrar un sitio donde poder 

brindar garantías sociales y económicas a su familia. 

El discurso de uno de ellos también menciona el deseo de vivir en un país estable a nivel 

democrático, en el que el ciudadano pueda obtener un retorno a cambio de las contribuciones al 

Estado:  

 

“Yo quería establecerme en un lugar donde fuera agradable vivir, con buenas condiciones, que 

no tuviese la situación de inseguridad, por ejemplo, que teníamos en Venezuela (…) en Europa, 

que tiene buenas condiciones económicas (…) y democracia de forma estable. Porque, por 

ejemplo, tenemos varios países en América Latina, yo siempre considero que América Latina es 

muy agradable, muy fantástica, pero después tiene muchos altos y bajos, es muy inestable 

políticamente.”38 

 

Asistencia 

Es precisamente en este ámbito de la investigación donde se evidencia de mejor manera la herencia 

de Portugal como país emigratorio. Esta herencia también incide de manera importante sobre el 

                                                           
36 Entrevista M2013 del 04.07.2018. 
37 Entrevista M2015b del 27.06.2018. 
38 Entrevistado M2002 del 05.07.2018.  
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proceso de integración de este colectivo, asunto del que hablaremos más adelante. En este caso, 

consideramos relevante explorar en qué medida recibieron los migrantes ayuda al llegar a Portugal, 

de qué naturaleza, y quién se la proporcionó.  

 

Gracias al alto porcentaje de entrevistados con conexiones a Portugal, un 60% recibió asistencia 

directa, especialmente en el tema vivienda, de sus familiares. En la mayor parte de los casos, esta 

asistencia se tradujo en acomodación durante un primer periodo durante el cual los entrevistados 

aprovechaban el ahorro del alquiler para conocer la ciudad y futuras zonas donde establecerse, 

para buscar empleo, y para agilizar los procesos burocráticos a medida de lo posible: abertura de 

cuentas bancarias, registro en el padrón municipal, obtención de tarjeta telefónica, etc. En dos de 

los casos, sus familias eran dueñas de un apartamento vacío en Lisboa o sus afueras, normalmente 

usado para las vacaciones, donde pudieron alojarse indefinidamente.  

 

Cabe destacar que ninguno de los migrantes ha recibido hasta el día de hoy ningún tipo de 

asistencia del Estado portugués. En la mayor parte de los casos, y debido al estrato social del que 

provenían, las conexiones que tenían al llegar y su estatuto de portugueses, no solicitaron ayuda 

gubernamental, también debido al desconocimiento de sus derechos y posibilidades en esta área. 

Es así como tres de ellos inciden en el haber hecho uso de sus ahorros para mantenerse en este 

primer periodo de instalación hasta encontrar empleo. Dos otros entrevistados mencionan el haber 

recibido ayuda fuera del contexto familiar, uno por parte de un amigo, y otro por parte de varios 

portugueses en general, los cuales fueron asistiendo en la búsqueda de vivienda y empleo a través 

de las redes sociales.  

 

En este apartado es necesario mencionar la importancia que viene a tener este colectivo respecto a 

la asistencia que ellos mismos proveen a los familiares que aún residen en Venezuela. A pesar de 

que originalmente este punto no había sido incluído en los temas a tratar durante las entrevistas, 

fueron muchos los entrevistados que dieron información sobre este tema espontáneamente, lo que 

hizo pensar que se trataba de algo significativo como parte del proyecto migratorio del grupo.  

 

El 90% de los casos cuenta con familia muy cercana (padres o hermanos) que han emigrado como 

ellos en los últimos años debido a la precaria situación socioeconómica en Venezuela, hacia países 
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como Estados Unidos, Perú, Panamá, China, España o Colombia. En el 60% de los casos, tanto 

ellos como su familia en el extranjero prestan asistencia a los familiares que permanecen en 

Venezuela mediante el envío de medicamentos (mayoritariamente) y remesas. Todos ellos inciden 

sobre la importancia de estos envíos para la “supervivencia” de la sociedad venezolana en en este 

momento.  

 

Así, uno de los entrevistados comenta: 

 

“Mucha gente está viviendo hoy en día de esta gente que tú estás entrevistando, que están 

trabajando aquí y le mandan cien euros pa’llá, o cincuenta euros (…) eso tú lo cambias en 

bolívares y te hace mucho dinero (…). Una familia puede resolver muchas cosas.”39 

 

 Adicionalmente, otro comenta:  

 

“El venezolano está sobreviviendo ahora porque, todo venezolano ahora tiene alguien en la 

familia que se fue (…). Y eso es a punta de remesas. Si no, no pudiesen vivir.”40 

 

Varios de ellos consiguen que les suministren medicamentos para enfermedades crónicas de sus 

familiares y envían también otros materiales que pueden ser obtenidos sin receta en las farmacias 

(monitores de presión arterial, medidores de glucosa en sangre, antibióticos, analgésicos, entre 

otros). Otros contribuyen con el envío de importancias no muy elevadas de dinero, entre los 50 y 

100 euros mensuales, para ayudar a cubrir los gastos básicos del hogar.  

 

Subyace de los relatos sobre este tópico la frustración que sienten varios de ellos al aún tener a un 

importante número de familiares en Venezuela y la imposibilidad de ayudarlos a todos de manera 

regular, como explica una de las entrevistadas:  

 

“(…) tengo mis padres, tengo a tres de mis cuatro abuelos, tengo a tíos, primos, y yo los quiero 

ayudar a todos (…) y aparte, está la familia de mi esposo, sus padres, sus tíos, sus abuelos, y él 

                                                           
39 Entrevistado M2018 del 19.06.2018.  
40 Entrevistado F2014 del 21.06.2018. 
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quiere ayudarlos a todos. Y pues de repente decimos: este mes, ayudamos a tal gente. A tal gente 

al mes siguiente. Pero luego resulta que a los que ayudamos el mes pasado, ya no tienen 

nada.”41 

 

A pesar de esto, son conscientes de la importancia que tiene la ayuda que brindan a su familia 

como fuente de ingreso extra para sobrellevar la crisis y continuarán haciéndolo hasta que sea 

necesario.  

 

Integración y adaptación 

Las vivencias de los entrevistados presentan una mayor variación en este aspecto del proyecto 

migratorio, teniendo en cuenta que el proceso de adaptación es influenciado por las razones por 

las que abandonaron Venezuela, las conexiones y relaciones previamente formadas en el país de 

acogida, y también por las expectativas que tenían de Portugal. Es relevante mencionar que la 

integración de la mayoría de individuos de nuestra muestra ha sido facilitada gracias a la herencia 

migratoria de sus familias, la cual les permitió tener nociones previas tanto del idioma como de las 

costumbres culturales portuguesas antes de su llegada.  

 

El 100% de nuestra muestra manifiesta que sus expectativas pre-migratorias sobre Portugal y el 

proceso migratorio no sólo fueron correspondidas, si no que también han sido superadas tras un 

tiempo inicial de instalación. A pesar de que su día a día no ha cambiado significativamente en 

términos laborales, todos ellos coinciden sobre la agradable “sorpresa” que se encontraron ante la 

receptividad y amabilidad de los portugueses, su desempeño profesional, la facilidad para 

encontrar empleo, la modernidad y el desarrollo del país, la seguridad que se experimenta y la 

tranquilidad con la que se puede llegar a vivir.  

 

En términos laborales, encontramos en este caso que la mayor parte de los entrevistados 

experimentaron un proceso de instalación paulatino; en un 70% ocuparon posiciones en el 

segmento laboral no cualificado con su primer empleo tras su llegada a Portugal, siendo que por 

una parte, para algunos el proceso de convalidación de títulos académicos demoró desde varios 

                                                           
41 Entrevistado F2017 del 25.06.2018. 
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meses hasta 4 años, y por otra parte, muchos no tenían el nivel de portugués necesario para ocupar 

posiciones superiores en su área de formación. Es así como varios desempeñaron funciones en el 

área comercial, de atención al cliente y de hostelería durante sus primeros meses en Portugal. 

Destaca, en este aspecto, que la mayor parte de ellos habla de haber obtenido empleo apenas unas 

semanas después de haber llegado a la ciudad; en el peor de los casos la espera fue de dos meses. 

 La situación laboral ha mejorado para el 100% de los casos con más de dos años de residencia en 

el país, ciertamente beneficiados por el aprendizaje del portugués, lo que les ha permitido subir de 

escalafón profesional y encontrar una posición acorde, en la mayor parte de los casos, a su 

experiencia profesional previa. Se valora además positivamente la política y cultura empresarial 

europea, donde a pesar de exigir una mejor preparación en términos de experiencia profesional y 

conocimientos de idiomas, es reconocido el valor de la trayectoria profesional del trabajador y los 

empleados tienen la oportunidad de trazar metas profesionales. Así, actualmente varios han pasado 

a tomar posiciones como ingenieros, analistas financieros, ortodoncistas, profesores y gerentes de 

proyectos, entre otros. Cabe destacar que, en este sentido, los entrevistados que llegaron ya en 

posesión de ciertas nociones del idioma portugués o que prioritizaron el aprendizaje del idioma 

apenas llegar pasaron por un periodo de incertidumbre más corto que los que sólo tuvieron la 

oportunidad de aprenderlo ya pasado algún tiempo después de su llegada.  

 

Al comparar su día a día actual con el que experimentaban en Venezuela antes de su salida, todos 

ellos hacen hincapié en la libertad y seguridad que experimentan en Portugal, a pesar de no todos 

ellos haber conseguido llevar el mismo ritmo de vida. En este contexto, una de las entrevistadas 

comenta sobre el balance de ventajas y desventajas de haber emigrado: 

 

“Estás cambiando una cosa por otra. Tú ves cuál tiene más valor, cual tiene más peso. 

Indiscutiblemente, la tranquilidad, la seguridad, tiene mucho más peso que cualquier otra cosa. 

Es así. Y de repente, uno estando afuera, hace más por la familia que estando adentro.”42 

 

Adicionalmente, otro entrevistado comenta al comparar su vida actual con la de Venezuela: 

 

                                                           
42 Entrevistado F2017 del 25.06.2018. 
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 “[su vida ahora es] 100 veces mejor. Hago más. Hago más porque tengo libertad, tengo 

seguridad, puedo hacer lo que me de la gana, prácticamente. Eso de que tú en Venezuela haces 

lo que te de la gana, no, tú haces aquí lo que te de la gana (…). Si tienes un buen trabajo y 

tiempo, haces lo que tú quieras (…) realmente lo que tú quieras.”43 

 

El proceso de adaptación es calificado como una experiencia positiva de manera abrumadora, por 

unanimidad en toda la muestra hay un sentimiento latente de aceptación y agradecimiento al país 

de acogida como también a los portugueses por su trato respetuoso, su generosidad y su 

comprensión ante la situación en Venezuela, especialmente por parte de los recién llegados que 

aún no han finalizado los trámites burocráticos. Manifiestan su satisfacción por el hecho de que en 

general el país funcione, y de que en Portugal existan reglas que deben cumplir todos los 

ciudadanos, sin excepciones. De la misma manera, todos valoran la posibilidad de poder vivir en 

libertad, tranquilidad y seguridad, expresando la sensación de haber sido completamente acogidos 

y también de encontrarse muy bien adaptados a la sociedad en la que viven actualmente. En este 

contexto, 3 de los entrevistados, en este caso con periodos de residencia en Portugal superiores a 

10 años, dicen sentirse ya ciudadanos portugueses completos.  

 

Otro punto positivo a destacar está relacionado con la administración y los servicios públicos, 

normalmente motivo de queja por parte de los ciudadanos portugueses, pero que sin embargo es 

valorado de manera muy positiva por los entrevistados de nuestra muestra. Un 90% de los 

entrevistados coincide en que la organización y la regularización del país superaron sus 

expectativas, describiendo a Portugal como un país “completamente organizado” donde el 

ciudadano es capaz de exigir derechos (prestaciones por desempleo, mantenimiento de lugares 

públicos, ayudas sociales, etc.).  

 

Al hablar sobre el nivel de desarrollo portugués, una entrevistada comenta: 

 

“Yo creo que ni siquiera me esperaba que fuera tan desarrollada, Lisboa. Porque… tú notas, o 

sea, tú te quedas loca que ellos propios critican que Portugal, que nada sirve. Tú vas a la loja 

del ciudadano y tienes todo. A mí, yo cuando me hice portuguesa, fui, de un día pa’ otro me 

                                                           
43 Entrevistado M2015a del 21.06.2018. 
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dieron un cartón de ciudadano, un pasaporte, o sea, eso en Venezuela es impensable. O sea, 

todo sirve. Tienes supermercados, tienes la via verde, tienes cosas súper, supermodernas. Aquí 

hay calidad de vida (…) hay seguridad, un pueblo con paz, aquí no, aquí la gente no tiene 

problemas.”44 

 

No obstante, en los primeros tiempos resulta difícil adaptarse a las diferencias culturales que se 

manifiestan en la vida cotidiana, tales como el idioma, los horarios y las costumbres sociales. En 

una gran parte de relatos subyace el reconocimiento de su identidad como diferente, especialmente 

con unos hábitos y modos de relacionarse que no encajan completamente en la sociedad 

portuguesa.  

 

Dos de ellos hicieron especial énfasis en el problema que implican la nostalgia y la distancia, que 

muchas veces hacen que el migrante se sienta solo y desamparado en los momentos de dificultad 

en el extranjero, a tantos kilómetros de sus seres queridos.  

 

Otra de las frustraciones de dos de los entrevistados se basan en el nivel de regularización del 

Estado portugués y Europa en general, siendo que, acostumbrados a la corrupción latente en 

Venezuela, es difícil adaptarse a no tener privilegios basados en el estrato social de la persona.  

 

Así, uno de los entrevistados habla del “otro lado de la moneda, especialmente cuando tú eres 

[trabajador] independiente”:  

 

“A pesar de la tranquilidad, y todo, si, esto tiene otro lado de la moneda. Especialmente cuando 

tú eres independiente. Segurança Social, impuestos (…), estas presiones que uno carga encima, 

y más aún cuando eres inmigrante, no tienes todos los privilegios que los demás. Que no tienes 

familia aquí, que no tienes o sea, son esas cosas que te mantienen despierto a veces.”45 

  

Hablando sobre la corrupción en Venezuela, añade:  

 

                                                           
44 Entrevistado F2008 del 23.07.2018.  
45 Entrevistado M2013 del 04.07.2018. 
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“Eso a mí si me costó adaptarme a mí aquí. Tú tienes que hacer todo por las reglas. No eres 

Señor X. No, no, no (…).  Vaya y haga su cola como todos los demás (…) Nadie está por encima 

de nadie. Y eso es una de las cosas que a Venezuela de verdad la dañó. El panismo, el nepotismo 

y… la muerte de la meritocracia. El momento que dejó de existir la meritocracia en Venezuela, 

acabaron de enterrar el país.”46
 

 

En dos de los casos se habló también de la discriminación, más específicamente en el campo 

laboral, donde han sentido desconfianza ya sea por parte de colegas o clientes debido al acento 

español, situación que en este caso específico no parece mejorar con el paso del tiempo: 

 

 “Yo sé que nunca voy a ser portuguesa. Sí me siento un poco más portuguesa, siento que tengo 

algunas cosas de portuguesa, pero que nunca voy a llegar a ser portuguesa al cien por cien (…) 

mismo que mis papeles y todo, mi acento nunca va a cambiar, por eso así hable el portugués 

más, el mejor que pueda, siempre voy a tener el acento, siempre voy a ser considerada. Además 

que hay costumbres en los portugueses que todavía no… o sea, que me cuestan mucho, por 

ejemplo, comparados con los españoles, los portugueses nunca van a casa ni te invitan a casa. 

Entonces eso, comparado con los, con los venezolanos, ya ahí es una gran diferencia.”47 

 

Añadiendo al comentario de esta entrevistada, varios de ellos hablaron sobre este último punto en 

relación a las diferencias culturales y en la forma de relacionarse con los portugueses. La cultura 

venezolana, en común con las de otros países sudamericanos, destaca por su espontaneidad y el 

ser un buen anfitrión está muy arraigado como parte integral del “ser venezolano”. Es por ello que 

es bastante recurrente el invitar a familiares, amigos y conocidos a casa y asegurarse de que se 

sientan cómodos y sepan que son siempre bienvenidos. En este aspecto, las costumbres europeas 

difieren a nivel de planificación y rigurosidad, siendo que, en comparación, muchos de los 

entrevistados sienten que se necesita mucho más tiempo para crear lazos de amistad con 

portugueses en comparación con los venezolanos. A pesar de esto, 6 de ellos comentan contar con 

portugueses en su grupo de amigos más cercano.  

 

                                                           
46 Entrevistado M2013 del 04.07.2018.  
47 Entrevistado F2014 del 21.06.2018. 
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Es así como uno de ellos expresa: 

 

“[La sociedad portuguesa es] difícil para entrarle pero cuando tú le entras a un portugués, se 

vuelven un amigo incondicional, okay. Es lo más parecido que tú puedas tener a un amigo de 

toda la vida, con los que creciste.”48 

 

De este modo, se observan trazos de ambos procesos de integración multiculturalistas y 

universalistas en este colectivo, siendo que algunos de ellos afirman haber incorporado muchos de 

los valores de la sociedad portuguesa en su día a día y en su forma de relacionarse, renegociando 

su propia identidad en función a la adaptación en el país de acogida, mientras que al mismo tiempo 

llegan a defender las divergencias culturales entre sociedad venezolana y portuguesa y el nivel de 

identidad que les proporciona su anterior constelación.  

 

7. REFLEXIONES FINALES 

A través de este trabajo de investigación hemos podido acercarnos a muchos de los aspectos de la 

realidad migratoria venezolana actual, un flujo en estos días de escala global, aunque con mayor 

incidencia en los continentes americano y europeo. Se han presentado algunos de los elementos 

fundamentales de la realidad venezolana con el objetivo de potenciar la comprensión y reflexión 

sobre la posible incidencia de la situación que atraviesa el país en el actual éxodo migratorio. Como 

hemos podido observar, los efectos de casi dos décadas de crisis económica, social, política e 

institucional en Venezuela han contribuído a un marcado deterioro social y a importantes pérdidas 

de calida de vida y niveles de bienestar entre los venezolanos, y con ello a un cambio del paradigma 

migratorio regente hasta los años noventa. Es así como Venezuela ha pasado de un país 

consolidado como receptor de inmigrantes provenientes de Europa y otros países de América 

Latina a un país de emigrantes, con aproximadamente el 7% de la población venezolana en el 

extranjero a día de hoy. Un fenómeno que, a pesar de estar altamente mediatizado, permanece 

prácticamente inestudiado académicamente y para el que apenas se disponen de datos estadísticos 

fiables. 

 

                                                           
48 Entrevistado M2018 del 19.06.2018. 
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Un acercamiento a la importante historia migratoria entre Venezuela y Portugal arroja datos 

importantes sobre la consolidación de un relevante canal de salida de venezolanos hacia territorio 

portugués en los últimos años. Son la envergadura y el impacto social de dicho fenómeno los que 

creemos exigen la investigación de las especificidades del proceso, ya que tiene ciertas 

características socio-demográficas que lo distinguen de los mayores flujos de migrantes que entran 

en Portugal oriundos de antiguas colonias en África y América. Es importante tener en cuenta los 

dos lados de la moneda, emigración e inmigración, para examinar este fenómeno en su totalidad y 

dar respuesta a las cuestiones que plantea.  

 

Sin perjuicio de que los individuos tengan un significativo grado de autonomía en la decisión de 

emigrar, que explica en gran medida la elección de los medios y del país de destino, factores 

estructurales de vario índigo, incluyendo la estructura de oportunidades de la sociedad de origen y 

de las sociedades de destino, representan fuerzas de expulsión y atracción que inducen el 

comportamiento de los individuos. Los flujos de refugiados no reflejan un conjunto de eventos 

aleatorios, sino que reflejan causalidades y patrones que se asocian a factores estructurales que los 

orientan. 

 

Gracias a los resultados de diez entrevistas realizadas a venezolanos residentes en Portugal hemos 

logrado aproximarnos al proceso migratorio de este colectivo, en base a los siguientes aspectos: 

perfil sociodemográfico del migrante, vida cotidiana en Venezuela, razones para emigrar, visión 

de Venezuela desde la distancia, expectativas migratorias, trayectoria migratoria, asistencia e 

integración.  

 

El análisis de los relatos recogidos confirma el grave deterioro del país como factor número uno 

para la migración, también arrojando datos importantes sobre la relevancia de la conexión duradera 

entre Venezuela y Portugal como influyente tanto en la elección del país de destino como en el 

proceso de integración de los emigrados.  

 

Las principales causas de la emigración del colectivo venezolano, los factores de expulsión de 

Venezuela en términos teóricos, han variado con el tiempo, siendo que los migrantes llegados hasta 

2012 venían motivados principalmente por motivos académicos, y actualmente son la inseguridad 
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y la situación económica y política regente en el país las que impulsan a los venezolanos a buscar 

nuevos destinos. Un mayor porcentaje de nuestra muestra salió de Venezuela después del 

nombramiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y son estos los que presentan la 

nefasta situación económica en el país como segunda motivación para emigrar, que mantiene 

niveles de inflación astronómicos y una escasez aguda y continuada de productos alimenticios 

básicos y medicamentos, así como el colapso de servicios públicos. Despunta en este contexto 

también el cambio drástico de actitud de la sociedad venezolana en general como tercer motivo 

para salir del país, siendo que la situación económica ha contribuído al deterioro de los valores 

sociales que distinguían al pueblo venezolano, para dar paso actualmente al egoísmo, la 

corrupción, la falta de respeto, la envidia y el nepotismo.  

 

Destaca sobre el perfil de nuestra muestra la alta proporción de entrevistados con nacionalidad 

portuguesa o en trámites para obtenerla (90%); su alto nivel formativo (todos formados a nivel 

universitario o equivalente, parte de la población laboral activa, por lo que podemos calificarlo 

como fuga de capital humano); su nivel socioeconómico mayoritario de clase media; su alto 

porcentaje de inserción en el mercado laboral portugués (100%); y un proceso de adaptación a la 

sociedad portuguesa altamente favorable que ha superado sus propias expectativas. Todos los que 

cuentan con un periodo de estadía superior a los dos años han conseguido mantener su estrato 

social después de pasar por un periodo socioeconómico inicial de desventaja. Es importante insistir 

que tratamos con valioso capital humano, formado casi íntegramente en Venezuela y laboralmente 

activo en Portugal para beneficio de la sociedad portuguesa y generaciones futuras. 

 

Las expectativas ante la emigración incluyen siempre la mejora de las condiciones de vida y la 

búsqueda de oportunidades de desarrollo personal, ya sea a través de la vía profesional, 

condiciones sociales favorables, o ambas. Destaca en este aspecto el rol que juegan factores 

intervenientes y factores personales, como por ejemplo las restricciones migratorias en otros países 

de escala, en la decisión de buscar acogida en Portugal. 

 

Son varios los factores que influyen en la elección de Portugal como destino para estos 

venezolanos, los elementos de atracción, incluyendo la facilidad burocrática, el estatus legal, la 

presencia de familiares en territorio portugués y la proximidad cultural que existe desde la época 
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de emigración de portugueses a Venezuela en el siglo XIX. No cabe duda que la posesión de la 

nacionalidad portuguesa es un factor determinante en la elección de este país como residencia 

permanente. Entre las razones más importantes por las que Portugal ha superado sus expectativas, 

predomina la tranquilidad del país y la seguridad social y jurídica, la amabilidad de los portugueses 

y el buen funcionamiento de los servicios públicos.  

 

Sin embargo, también se presentan dificultades en varios aspectos del proceso migratorio, algunas 

de ellas que persisten hasta después de un periodo inicial de instalación; unas tienen que ver con 

el trauma que ocasiona la separación de los seres queridos, otras están relacionados con el proceso 

de integración en Portugal, las relaciones sociales y laborales, la discriminación y la regulación.  

 

Ninguno de ellos recibió asistencia del gobierno portugués, debido a que no les fue necesaria o, en 

varios casos, a no saber que tenían derecho a pedirla o recibirla. Recordemos que analizamos un 

colectivo que adquirió la nacionalidad portuguesa antes de su llegada en el 80% de los casos, con 

lazos culturales y familiares portugueses previos a su llegada, por lo que entran, permanecen y 

viven como nacionales en el país de acogida. El haber prosperado en Portugal les ha brindado a 

muchos, sin embargo, a convertirse ellos en un punto de asistencia para sus familiares en 

Venezuela, a los que ayudan a través del envío de medicamentos o dinero de manera regular.  

 

Por el momento, la visión de Venezuela y la situación por la que atraviesa el país desde la distancia 

está marcada por la ambigüedad, el afecto por los recuerdos y las vivencias en el país de nacimiento 

y la tristeza y rechazo a la situación socioeconómica, política y cultural actual, para las cuales no 

ven solución a corto plazo. De la misma manera, en su mayoría no ven su retorno a Venezuela 

como una posibilidad cercana debido al arraigo de la corrupción y la anarquía reinante en el país.  

 

Es así como este estudio nos ha permitido afirmar que un número importante y creciente de 

venezolanos ha elegido la emigración como una opción de vida. Hasta ahora esta diáspora se ha 

valido de sus propios medios para integrarse en la sociedad portuguesa, dando paso a la creación 

de diferentes agrupaciones de emigrados en forma de asociaciones o vía redes sociales que prestan 

su apoyo a personas que se encuentran en los pasos iniciales del proceso migratorio.  
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Los relatos de estos inmigrantes nos hacen entender que la línea de separación entre migración y 

exilio puede diluirse en la práctica pues, muchos de ellos, se vieron forzados a salir del país y se 

ven obligados a no poder retornar a raíz de la actual crisis venezolana, incapaz de aportarles 

garantías adecuadas para vivir. Es para ello necesario un cambio del sistema de gobierno y el 

reestablecimiento de garantías institucionales, constitucionales y del estado de derecho, para 

trabajar en el rescate del sector productivo del país que puedan llegar motivar el desarrollo de una 

vida digna y con posibilidades de futuro para los venezolanos.  

 

 

Anaís Joana Hernández Valencia 
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9. ANEXOS 

A) LISTADO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

Escola de Sociologia e Políticas Públicas 

Mestrado em Estudos Internacionais 

 

Investigación: Narrativas de migración e integración.  

Un estudio de inmigrantes venezolanos en Portugal 

 

Listado de entrevistas  

 

Nº Sexo 
Año 

llegada 

Fecha 

entrevista 

Lugar 

entrevista 
Duración Código 

1 M 2018 19.06.2018 Café Magnetic 42:30 M2018 

2 M 2015 21.06.2018 Microsoft Portugal 31:54 M2015a 

3 F 2014 21.06.2018 Pastelaria Versailles 32:41 F2014 

4 F 2017 25.06.2018 
Domicilio del 

entrevistado 
1:25:12 F2017 

5 M 2015 27.06.2018 Videoconferencia 35:39 M2015b 

6 F 2003 28.06.2018 CC Atrium Saldanha 51:14 F2003 

7 F 2018 28.06.2018 Café Magnetic 35:40 F2018 

8 M 2013 04.07.2018 
McCafé Marquês de 

Pombal 
52:27 M2013 

9 M 2002 05.07.2018 Café Magnetic 46:39 M2002 

10 F 2008 23.07.2018 CC Colombo 28:58 F2008 
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B) CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Escola de Sociologia e Políticas Públicas 

Mestrado em Estudos Internacionais 

 

Investigación: Procesos de migración e integración de émigrés venezolanos en Portugal 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es el de proveer a los participantes en esta investigación con 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Anaís Joana Hernández Valencia, estudiante del Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), y se desarrolla en torno a entrevistas semi-estructuradas a emigrantes 

venezolanos residentes en Portugal. Basamos las premisas de este estudio en la visión que se genera sobre 

la partida de este colectivo de Venezuela y en torno a su llegada a la sociedad receptora portuguesa. A 

través de una exploración más detallada se pretende profundizar en los factores que incidieron tanto en 

la decisión de emigrar, así como en el proceso de adaptación e integración, con el objetivo de ampliar la 

comprensión de este fenómeno migratorio, hasta ahora poco explorado, desde un punto de vista 

académico. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista y 

completar un pequeño formulario relacionado con su perfil migratorio. Lo que sea conversado durante 

estas sesiones se grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir después las ideas que usted 

haya expresado.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Toda la 

información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 

información será archivada en papel y medio electrónico. No recibirá beneficio de ninguna clase por la 

participación en este proyecto. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento. 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le perjudique en ninguna 

forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



III 
 

Yo, ___________________________________________________  (nombre completo), una vez 

informado sobre los propósitos y objetivos de intervención que se llevarán a cabo en esta investigación, 

autorizo a Anaís Joana Hernández Valencia, estudiante del Máster en Estudios Internacionales del 

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), a la realización de los siguientes procedimientos: 

1. Registro y archivo de datos personales 

2. Realización de entrevista y grabación de la misma 

3. Análisis y publicación de resultados 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera 

libre y espontánea. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar 

al e-mail ajhva@iscte-iul.pt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________________ 

 

 

Ciudad, fecha: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ajhva@iscte-iul.pt


IV 
 

C) CUESTIONARIO INFORMACIONES BIOGRÁFICAS PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Escola de Sociologia e Políticas Públicas 

Mestrado em Estudos Internacionais 

Investigación: Procesos de migración e integración de émigrés venezolanos en Portugal 

Investigadora: Anaís Joana Hernández Valencia 

 

Nombre completo: 

Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ______ Sexo:         Hombre            Mujer 

Estado civil:    Soltero/a     Casado/a     Viudo/a     Divorciado/a     Separado/a 

Lugar de nacimiento: Último lugar de residencia (Venezuela): 

Año de salida (Venezuela): Año de llegada (Portugal): 

Lugar de llegada (Portugal): Actual lugar de residencia (Portugal): 

 
Educación 

Estudios máximos finalizados: Año de finalización: 

Especialización:  

Lugar de finalización:  

 
Empleo 

Situación laboral:   Empleado/a     Desempleado/a    Estudiante    Jubilado/a 

> Si empleado/a, ¿cuál es su ocupación?: 

> Si desempleado/a, ¿cuál fue su último empleo?: 

> Si estudiante, ¿cuál es su carrera?: 

> Si jubilado/a, ¿a qué se dedicaba anteriormente?: 

 
Composición familiar 

Personas en su domicilio:  1 persona     2 personas     3-5 personas     5+ personas 



V 
 

¿Tiene hijos?  Si     No Si tiene hijos, ¿cuántos?: Edad: 

 

Información adicional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: Fecha:  

Firma:  
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D) GUIÓN DE ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

Procesos de migración e integración de émigrés venezolanos en Portugal 

Investigadora: Anaís Joana Hernández Valencia 

 

Metodología de investigación cualitativa: Entrevistas semi-estructuradas 

 

Tema Detalles 

 

I) Perfil del migrante 

 

 Sexo, edad, estado civil, nacionalidad 

 Nivel de educación 

 Composición familiar 

 Año de salida y llegada 

II) Migración 

 Ocupación (Venezuela) 

 Historial migratorio 

 Factores provocantes 

 Expectativas 

III) Integración 

 Ocupación (Portugal) 

 Reconocimiento de trayectoria laboral y educativa 

 Elección de Portugal como destino 

 Satisfacción general 

 

 

 

 


