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INTRODUCCIÓN 

En la era del conocimiento, concretamente en 
la sociedad del conocimiento, el activo más im-
portante en la producción de la riqueza de las 
naciones del mundo –por encima incluso del 
capital y del trabajo, que disminuyen su peso a 
la mitad– pasa a ser el conocimiento de la gente 
y de las organizaciones, traducido en aprendi-
zaje, bien sea de manera tácita o explicita (Pé-
rez-Montoro, 2008).

Dicho de otra manera, que, en el contexto de 
una economía globalizada de los mercados, el 
eje transversal diferenciador entre una empresa 
y otra, una organización y otra, una universi-
dad y otra, un país y otro, lo determina en estos 

tiempos el conocimiento. Porque en definitiva, 
como dice Pérez-Montoro (2008):

[…] se está pasando de concebir la empresa como 

una caja negra que recibe una serie de inputs (la 

inversión) y que ofrece de manera sistemática un 

output (un beneficio) a adentrarse en el estudio 

pormenorizado de su funcionamiento interior, 

haciendo especial hincapié en el análisis del flujo 

del conocimiento que se produce en su seno y en 

las consecuencias que este presenta en diferentes 

planos. (p. 22) 

Partiendo entonces de la premisa de Pé-
rez-Montoro (2008) –y que esta investigadora 
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comparte– el activo más importante en la pro-
ducción de la riqueza de las naciones del mun-
do en la actualidad es el conocimiento de su 
gente, sus empresas y demás instituciones gu-
bernamentales, así como sus centros de educa-
ción, públicos o privados (desde el nivel básico 
hasta el universitario), ese conocimiento se tra-
duce en capital intelectual y se entiende como 
el “… conjunto de activos que, aun siendo no 
tangibles, son capaces de producir igualmente 
valor para la organización, son capaces de con-
tribuir a que la organización alcance sus obje-
tivos” (p. 76). 

Se puede hablar de tres tipos diferentes de 
capital intelectual que confluyen al mismo tiem-
po en una organización (Pérez-Montoro, 2008):

n	 Capital humano centrado en las personas: 
la actitud de un empleado, el talento de los 
miembros de la organización, su capacidad 
de adaptación, grado de motivación, el com-
promiso institucional, nivel de liderazgo, ca-
pacidad para trabajar en equipo.

n		Capital estructural, elementos atribuibles a 
la organización: estructura organizativa, la 
cultura corporativa, la filosofía del negocio, 
la tecnología de información y de la comuni-
cación, el conocimiento estructurado (infor-
mes, balances).

n Capital relacional asociado a las relaciones 
de la organización con su entorno: cartera 
de clientes, asociaciones gremiales, alianzas 
con otras organizaciones, acciones de res-
ponsabilidad social que involucren otros en-
tes (p.77).

En concordancia con lo anterior, para el In-
tangible Research Center of New York Univer-
sity (s.f), cp. Pérez-Montoro (2008), capital in-
telectual es también:

Ese conjunto de fuentes no físicas de probable 

futuro beneficio para una entidad, que cumplen 

las siguientes características: han sido adquiridas 

en un intercambio o han sido desarrolladas inter-

namente a partir de un coste identificable, tienen 

una vida finita, tienen un valor de mercado inde-

pendiente de la organización, pertenecen a la 

organización y están controlados por ella. (p. 76)

Contextualizando entonces el concepto de 
conocimiento como capital intelectual y del 
valor agregado que representa para una nación 
–desde el punto de vista de su desarrollo eco-
nómico, cultural y social– valga destacar el co-
nocimiento que se produce en los centros edu-
cativos, sobre todo en las universidades de un 
país, no solo a través de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje entre profesores y estudian-
tes, sino del conocimiento que se genera por 
medio de los centros de investigación (que ha-
cen vida en las casas de estudio), por el manejo 
gerencial de las operaciones internas, el mane-
jo de la cultura organizacional y los procesos 
de comunicación. 

En fin, por todo lo que implica llevar a cabo, 
objetivos estratégicos para alcanzar la razón de 
ser de una universidad, que al final se traduce 
en formar, con excelencia, profesionales en las 
distintas disciplinas del saber, para que se in-
serten en el mercado productivo y hagan parte 
de su crecimiento propio y del desarrollo de su 
país (como eslabón final), desde el momento en 
que su conocimiento puesto en práctica, con-
tribuirá con la competitividad económica de la 
nación a la que pertenezcan. Pero también lo 
que representa el conocimiento para la creación 
de la cadena de valor en los diferentes sectores 
productivos industriales, comerciales y de ser-
vicios que hacen vida en un país y que contri-
buyen con su desarrollo económico, científico, 
cultural y social.

De allí la relevancia de esta investigadora 
al analizar el proceso de migración masiva de 
profesionales venezolanos universitarios hacia 
otros territorios del mundo y, con ello, la pér-
dida de capital intelectual, así como el impacto 
que esto genera en el desarrollo económico y 
social de Venezuela, en aras de contribuir a la 
formulación de políticas públicas para contra-
rrestar el efecto de este fenómeno para la na-
ción.

Partiendo de los cinco criterios de Bergan-
za y Ruiz (2005) “… conveniencia, proyección 
social, implicaciones prácticas, aporte teórico, 
aporte metodológico” (p.47), este estudio desde 
el punto de vista de la conveniencia fue rele-
vante para el país (Venezuela) ya que su princi-
pal activo intangible (el capital intelectual con-
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formado por el conocimiento de su gente) se ha 
venido perdiendo porque los profesionales de 
las distintas disciplinas formados en universi-
dades locales y otras instituciones educativas, 
se han ido del país. De allí que los resultados 
pudieran ser de interés para el Estado venezo-
lano para formular políticas públicas sobre el 
particular, así como para las academias y el 
sector productivo privado en función de articu-
larse con las instancias públicas y con parte de 
esa población profesional emigrada, para gene-
rar acciones que la vinculen con el país –aun 
estando fuera–, y que de alguna manera le sea 
útil a Venezuela. 

La proyección social se justifica, desde el 
momento en que la diáspora de profesionales 
pudiera estar generando un impacto en el de-
sarrollo económico y social de Venezuela con 
el incremento de las migraciones cada vez más 
recurrentes, desde el momento en que esos pro-
fesionales han venido abandonando sus puestos 
de trabajo (sea en el sector público o privado, o 
en la academia), dejando de aportar su conoci-
miento, experticia y experiencia en el país don-
de se formaron. Además, porque esta migra-
ción de connacionales pudiera estar generando 
una problemática social a los países de destino. 
Como aportes teóricos la investigadora generó 
algunas teorías que se mencionan más adelante 
en el epígrafe de la discusión.

Cabe destacar que Venezuela, después de 
haber sido receptora de inmigrantes de distin-
tas naciones del mundo en el siglo XX, se ha 
convertido en un país con recurrentes emigra-
ciones hacia distintos destinos de casi todos los 
continentes. De hecho, después de la Segun-
da Guerra Mundial, la nación se convirtió en 
el país de asiento de europeos que venían bus-
cando una tierra y un espacio para comenzar 
una nueva vida, porque sus terruños de origen 
(España, Francia, Italia, entre otros) no tenían 
mucho que ofrecerles entonces, y encontraron 
cabida muchos de ellos en la construcción de 
obras de infraestructura que se realizaban en 
los años 50. En la década del 70, durante la Ve-
nezuela de la bonanza petrolera y del desarrollo 
de grandes obras de la industria siderúrgica y 
ferrominera y de la creación de institutos tec-
nológicos, politécnicos y universidades experi-

mentales y privadas, se abrieron las puertas a 
profesionales calificados venidos del exterior, 
sobre todo de Chile, Argentina y Uruguay, for-
zados por la represión de las dictaduras de esos 
países y se estima que entre 1974 y 1981 arri-
baron 43.269 personas procedentes de esas na-
ciones que se incorporaron al mercado laboral 
venezolano (De la Vega, 2010). 

Por solo poner un ejemplo, y de acuerdo a 
cifras emitidas por la Dirección de Migración 
Colombia del Ministerio de Relaciones Exterio-
res (2019), en ese país habría más de 1.200.000 
venezolanos (https://urlzs.com/N2zaN).

En entrevista con De la Vega (en calidad de 
experto informante, 22-03-2019) y la investi-
gadora, se conoció que la migración de vene-
zolanos en el exterior se situaba en 5.800.000 
personas.

Como causa principal de la migración masi-
va de profesionales venezolanos hacia otras la-
titudes, surge la incertidumbre en tres dimen-
siones (incertidumbre política, incertidumbre 
económica e incertidumbre social). 

OBJETIVOS 

En la formulación del problema del fenómeno 
de estudio, se plantearon cinco objetivos, a 
saber, el general y cuatro específicos:

Analizar el proceso de migración masiva de 
profesionales universitarios hacia otros territo-
rios del mundo y, con ello, la pérdida de capital 
intelectual, así como el impacto que esto gene-
ra en el desarrollo económico y social de Vene-
zuela, en aras de contribuir a la formulación de 
políticas públicas para contrarrestar el efecto 
de este fenómeno para la nación.

Cabe destacar que Venezuela, después de 
haber sido receptora de inmigrantes de 
distintas naciones del mundo en el siglo XX, 
se ha convertido en un país con recurrentes 
emigraciones hacia distintos destinos de casi 
todos los continentes. 

https://urlzs.com/N2zaN
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n		Caracterizar la composición del fenómeno 
de migración de profesionales universitarios 
venezolanos, en términos de disciplinas de 
conocimiento, perfil académico y países de 
destino.

n		Examinar las causas que generan la toma de 
decisión de los profesionales universitarios 
de emigrar de Venezuela.

n		Generar conocimiento acerca de las conse-
cuencias e impacto que implica para el país 
–en materia económica y social– el fenóme-
no de la diáspora de profesionales universi-
tarios.

n	Explicar las consecuencias que se estarían 
generando para el país, en términos de or-
ganización que pierde su capital intelectual.

METODOLOGÍA

El estudio realizado, durante el año 2019, se in-
serta dentro de la Investigación Documental, 
la Investigación de Campo y la Investigación 
Explicativa, adecuándose a la clasificación que 
hacen Ramírez (1997), Hernández y colabora-
dores (1991) y Hurtado de Barrera (2007), cp. 
Hernández Díaz (2016). En ese sentido, se ana-
lizó una serie de documentos, cuya informa-
ción está directamente relacionada con el fe-
nómeno social en estudio, que no es otro que 
la migración de profesionales venezolanos, sus 
causas, consecuencias y el impacto para el país. 
En lo atinente a la parte de campo se realizaron 
entrevistas a informantes (desde lo cualitativo); 
además de un cuestionario online de manera no 
probabilística, a través del efecto bola de nieve, 
utilizando para ello una aplicación de las dis-
ponibles en Internet (en este caso el formulario 
de Google Forms) con una muestra de profe-
sionales universitarios que se ha ido del país 

(desde lo cuantitativo). Y finalmente, la investi-
gación fue de corte explicativa, con la finalidad 
de asociar las causas, consecuencias y el im-
pacto para Venezuela –en materia económica 
y social– de la migración masiva de profesio-
nales universitarios que se van a otros países y 
se llevan su capital intelectual.

El enfoque metodológico fue el mixto para 
lograr un abordaje simultáneo desde lo cuanti-
tativo y lo cualitativo, tanto en el diseño como 
en la recolección de datos, análisis e interpre-
tación de los mismos, y su correspondiente ela-
boración de informe final. Porque como señala 
Creswell et al. (2008), cp. Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2010):

En la perspectiva mixta se aprovechan dentro de 

una misma investigación datos cuantitativos y 

cualitativos y debido a que todas las formas de 

recolección de los datos tienen sus limitaciones, 

el uso de un diseño mixto puede minimizar e 

incluso neutralizar algunas de las desventajas de 

ciertos métodos. (p.550)

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Al analizar los datos encontrados como ha-
llazgos acerca del fenómeno de estudio y el pro-
blema en cuestión, que en este caso se refiere a 
la migración de profesionales universitarios ve-
nezolanos: pérdida del capital intelectual de la 
nación y, tomando en cuenta los resultados ob-
tenidos mediante entrevistas a expertos, docu-
mentos, y la aplicación del cuestionario online 
a 513 profesionales venezolanos que han emi-
grado, la discusión permite reflejar algunos as-
pectos que desarrollamos a continuación.

Se aprecia que la migración de esta muestra 
está representada por gente muy joven. Con lo 
cual se puede inferir que se trata de una pobla-
ción profesional venezolana en una edad muy 
productiva y útil para el país y que a futuro pu-
diera estar formando parte del capital humano 
de relevo que se requiere para el desarrollo sos-
tenido desde el punto de vista económico, polí-
tico y social de Venezuela, y no de los países a 
los cuales han emigrado. De hecho, los rangos 
de edad se ubican entre 31 y 40 años con 160 
personas (31,2 %), que sumadas a las 111 per-

Como causa principal de la migración masiva de 
profesionales venezolanos hacia otras latitudes, 

surge la incertidumbre en tres dimensiones 
(incertidumbre política, incertidumbre económica 

e incertidumbre social). 
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sonas (21,6 %) del rango comprendido entre 20 
y 30 años, representan el 52,8 % del total de la 
muestra (513).

En lo que se refiere al género, 325 perso-
nas (63,4 %) de la muestra total corresponden 
al sexo femenino; mientras que 188 personas 
(36,5 %) corresponden al sexo masculino, para 
totalizar 513 personas que respondieron la en-
cuesta. En otras palabras, la mayoría de los mi-
grantes encuestados son del sexo femenino, tal 
vez porque las mujeres son más arriesgadas, es-
tán más dispuestas a cambiar de estilo de vida 
y a compartir espacios, cuentan con mayores 
habilidades de adaptabilidad social (fuera de su 
casa, de su familia, de su país) por su propia 
condición femenina, criadas y formadas para 
saber hacer un poco de todo, en un país con 
tradición de familia matricentrada, en la cual 
“… el niño vive, experimenta y aprende una 
vinculación también matricéntrica. Los hijos 
de la trama están en manos de la madre la cual 
controla firmemente su propio extremo” (Mo-
reno Olmedo, 2015: p.11).

Los profesionales venezolanos encuestados 
manifiestan haber realizado en 85 carreras di-
ferentes estudios de maestría o doctorado, sien-
do las de mayor número de personas, en el or-
den de aparición, Ingeniería (75), Medicina 
(73), Comunicación Social (66), Administra-
ción (53), Publicidad y Mercadeo (29), Econo-
mía (21), Derecho (17), Psicología (16), Educa-
ción Superior (15), Arte (13), Arquitectura (10) 
(ver la tabla Nº1).

En la eventualidad de que las circunstancias 
políticas, económicas y sociales de Venezue-
la cambiasen radicalmente, profesionales uni-
versitarios que han emigrado de acuerdo a la 
muestra de la investigadora de 513 personas, 
estarían dispuestos a regresar en un 70,2 % 
(360 personas) (ver gráfico Nº1). 

No obstante, queda claro que solo lo harían 
a partir de las siguientes variables: un cambio 
en la dirección político-partidista, una nueva 
propuesta económica que garantice el desa-
rrollo del aparato productivo público y privado 
del país, nuevas reglas que garanticen seguri-
dad jurídica económica a los entes privados na-

TOTAL DE ENCUESTADOS Nº PERSONAS PORCENTAJE % ÁREA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

513 388 Total 75.5

75 14,6 Ingeniería

73 14,2 Medicina

66 12,9 Comunicación Social

53 10,3 Administración

29 5,7 Publicidad y Mercadeo

21 4,1 Economía

17 3,3 Derecho

16 3,1 Psicología

15 2,9 Educación Superior

13 2,5 Arte

10 1,9 Arquitectura

TABLA Nº1 ÁREAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN MAESTRÍA O DOCTORADO 
CON MAYOR NÚMERO DE PERSONAS Y PORCENTAJES.

Fuente: elaboración propia (2019).

GRÁFICO Nº1: 

DE CAMBIAR LAS CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS, 
ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL PAÍS, ¿ESTARÍA USTED 
DISPUESTO A REGRESAR AL PAÍS Y FORMAR PARTE 

DEL CAPITAL INTELECTUAL REQUERIDO PARA RESCATAR 
EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE VENEZUELA?



184

ESTUDIOS

Í N D I C E

comunicación 20 1

cionales e internacionales, reglas que garanti-
cen seguridad social personal y familiar a los 
ciudadanos, reconocimiento de la meritocra-
cia profesional en los entes públicos, recono-
cimiento del sector productivo privado y de la 
voz de las academias venezolanas por parte del 
Estado, separación de los Poderes Públicos y el 
respeto a la disidencia.

Sin embargo, hay que destacar información 
relevante tanto de los expertos informantes 
como de los representantes académicos según 
la cual, aun mejorando la situación país en los 
aspectos antes mencionadas, aquellos profesio-
nales universitarios que han emigrado y que 
se encuentran ubicados en trabajos estables y 
de buen nivel, que incluso han formado fami-
lia en el exterior y cuentan con un buen status 
y calidad de vida, con seguridad no regresa-
rán al país. De la vega (experto informante del 
presente estudio) estima que de acuerdo a en-
cuestas que ha venido realizando, alrededor de 
2.000.000 de venezolanos podrían estar regre-
sando. De igual forma, el informe de Consulto-
res 21 destaca que, de cambiar el panorama en 
Venezuela, el retorno de connacionales estaría 
en el orden del 45 % de los emigrados.

De los 513 encuestados, 301 (58,7 %) consi-
deran que en Venezuela deberían existir polí-
ticas públicas de Estado –con injerencia en la 
definición del desarrollo nacional– para evitar 
la pérdida del capital intelectual de la nación 
y con ello la fuga de conocimiento. Mientras 
que 212 personas (41,3 %) indicaron que no, ya 
que pareciera existir un manifiesto desinterés 
por parte del Gobierno en procurar concertar 

con los sectores productivos del país y las aca-
demias, para abordar posturas encaminadas a 
reducir las causas que pudieran estar incidien-
do en la migración y; por otro lado, articular 
mecanismos para hacer posible que ese capital 
intelectual, traducido en conocimiento de pro-
fesionales, siga formando parte del desarrollo 
económico y social de Venezuela –aun estando 
fuera de su país– y en esa medida, se articu-
len acciones para disminuir las desigualdades o 
brechas que pudieran estarse gestando en la na-
ción, en materia económica, social y cultural.

Venezuela, después de estar por encima de 
países como Colombia, Perú, Chile y Argen-
tina, en términos de investigación, número de 
papers, número de patentes, inversión en cien-
cia y tecnología y personal cualificado, en la 
actualidad está por debajo de todos esos paí-
ses. Esto representa lo que De la Vega (exper-
to informante en esta investigación) ha llamado 
Colapso Venezuela, en un estudio comparativo 
de los países mencionados con el nuestro, des-
de 1990 para acá. En cuanto a publicaciones de 
carácter científico, el mayor pico de producción 
fue en el año 2009 (cuando estaba todavía ac-
tiva la Ley de Ciencia y Tecnología-Locti) con 
1.539 artículos, y para el momento de la reali-
zación de este estudio, fue de apenas unos 700; 
mientras que en número de patentes estamos 
en 0. Todo lo cual se traduce en la pérdida del 
capital intelectual científico y tecnológico dis-
perso alrededor del mundo, con lo que se ha 
llamado el cierre técnico de las universidades y 
de instituciones como el IVIC y el Intevep (De 
la Vega).

Al desglosar, a su vez, la dimensión Insegu-
ridad Social en tres categorías (como causa para 
emigrar del país), se observa que 146 personas 
(40,3 %) indicaron que fue la opción Inseguri-
dad personal y familiar-atracos; 92 personas 
(25,4 %) indicaron que la Inseguridad perso-
nal y familiar-secuestro; 91 personas (25,1 %) 
indicaron que la Inseguridad personal y fami-
liar-asesinatos. Vale la pena comentar que la 
respuesta mayoritaria dada a la opción Insegu-
ridad personal y familiar-atracos, es conse-
cuente con la información suministrada por el 
abogado y criminalista Fermín Mármol Gar-
cía (entrevista personal, dada a la investigado-

Venezuela, después de estar por encima de 
países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, 

en términos de investigación, número de 
papers, número de patentes, inversión en 

ciencia y tecnología y personal cualificado, en la 
actualidad está por debajo de todos esos países. 

Esto representa lo que De la Vega (experto 
informante en esta investigación) ha llamado 

Colapso Venezuela
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ra, 30-05-2019) ya que los asaltos o atracos en 
Venezuela están por encima del medio millón 
al año. Mientras que los secuestros se ubican en 
cerca de 3 mil al año y los homicidios en alre-
dedor de 30 mil por año (ver gráfico Nº2). 

Con respecto a la incertidumbre política (co- 
mo causante de la migración de venezolanos) 
la categoría Aspiración de un cambio de go-
bierno que no llegó fue la opción marcada por 
mayor número de personas de la muestra y 
por lo tanto la de mayor porcentaje: 170 per-
sonas (53,1 %). Este resultado adquiere mayor 
relevancia por cuanto representa el 33 % de la 
muestra total de la encuesta (513 personas), y 
especialmente cuando se analiza que en el ho-
rizonte cercano los profesionales universitarios 
venezolanos no vislumbran un cambio de auto-
ridades gubernamentales.

Partiendo de las distintas apreciaciones que 
hicieron los participantes de la muestra del es-
tudio y de las consideraciones dadas por los ex-
pertos informantes entrevistados, así como la 
revisión de las bases teóricas y de la propia si-
tuación país, la investigadora generó su propia 
teoría acerca de lo que se entiende por capital 
intelectual de un país, así como acerca de la 
migración venezolana. En ese sentido, ambas 
definiciones se transcriben, respectivamente, a 
continuación:

Capital intelectual

Activo intangible estratégico con el que 
cuenta un país, basado en el conocimiento y ex-

periencia de profesionales formados académi-
camente que contribuyen a la creación de valor 
agregado en los procesos educativos y de pro- 
ducción y, que, a su vez, hacen posible el creci-
miento sostenido de un país, al generar un im-
pacto social, científico o económico gracias a 
su capacidad de innovación.

Migración venezolana

La salida forzada de profesionales universi-
tarios venezolanos de distintas edades, forma-
dos en universidades del país en muchas dis-
ciplinas (y en los cuales se invirtió tiempo y 
recursos), que se han ido huyendo de la crisis 
(económica, social y política) y de un entor-
no hostil que experimenta Venezuela, con el 
propósito de buscar en diferentes naciones del 
mundo, mejores oportunidades de empleo y re-
muneración acorde, calidad de vida para ellos 
y sus familiares, seguridad, estabilidad econó-
mica y jurídica y un contexto político democrá-

Partiendo de las distintas apreciaciones que 
hicieron los participantes de la muestra del estudio 
y de las consideraciones dadas por los expertos 
informantes entrevistados, así como la revisión de 
las bases teóricas y de la propia situación país, la 
investigadora generó su propia teoría acerca de lo 
que se entiende por capital intelectual de un país, 
así como acerca de la migración venezolana. 

GRÁFICO Nº2: 

SI LA CAUSA QUE MÁS PESÓ EN SU DECISIÓN DE EMIGRAR DEL PAÍS FUE LA INCERTIDUMBRE SOCIAL, 
MARQUE CUÁL DE LAS OPCIONES SIGUIENTES FUE MÁS DETERMINANTE.

Inseguridad personal y familiar-secuestro

Inseguridad personal y familiar-atracos

Inseguridad personal y familiar-asesinatos

Todas las anteriores

No iba a esperar que sucediera

Todas

Político 

Continuo deterioro social y moral
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tico que les garantice sus derechos humanos en 
todos los sentidos y valore sus conocimientos.

Una vez analizados e interpretados los datos 
obtenidos –por medio de las diferentes técnicas 
de recolección– se procedió a la comparación 
de los mismos a través de tres de los cuatro me-
canismos de triangulación que plantea Denzin 
(1970) y los cuales se indican a continuación:

n		Triangulación de datos: consiste en compa-
rar datos de distintas fuentes que se refieren 
al mismo hecho.

n	 Triangulación de investigadores: utilizar a 
distintos observadores en el análisis de la 
misma situación. 

n		Triangulación de teorías: es la triangulación 
que indica que se deben combinar distintos 
modelos teóricos en el análisis del hecho. 

n		Triangulación metodológica: en este caso se 
habla de la triangulación entre métodos, por 
ejemplo, comparar los datos obtenidos por el 
investigador con los señalados por otros ac-
tores. 

Efectivamente, se seleccionaron las opcio-
nes triangulación de datos, triangulación de in-
vestigadores y triangulación metodológica de 
la siguiente manera: 

En el tipo de triangulación de datos, se com-
pararon resultados provenientes del cuestiona-
rio, entrevistas de expertos informantes (Tomás 
Páez Bravo e Iván De la Vega), representantes 
de las academias (Universidad Católica An-
drés Bello, Universidad Metropolitana y Uni-
versidad Central de Venezuela) y entrevistas de 
fuentes vivas (John Magdaleno, Henkel García 
y Fermín Mármol García).

En el tipo de triangulación de investigado-
res, se compararon los datos ofrecidos por los 
dos expertos informantes (Tomás Páez Bravo e 
Iván De la Vega). 

En el tipo de triangulación metodológica, se 
compararon resultados provenientes del cues-
tionario, entrevistas de expertos informantes 
(Tomás Páez Bravo e Iván De la Vega), repre-
sentantes de las academias (Universidad Cató-
lica Andrés Bello, Universidad Metropolitana 
y Universidad Central de Venezuela), entrevis-
tas de fuentes vivas (John Magdaleno, Henkel 
García y Fermín Mármol García) y datos pro-
venientes de documentos de investigaciones de 
Consultores 21, la Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Vida (Encovi) y Datincorp.

CONCLUSIONES

Tomando en cuenta los objetivos planteados 
surgen una serie de conclusiones a tener en 
consideración:

Los profesionales universitarios venezola-
nos de la muestra de 513 personas, tienen for-
mación académica inicial en seis (6) discipli-
nas del conocimiento de acuerdo a la clasifica-
ción de la OPSU (Humanidades, Letras y Arte; 
Ingeniería, Arquitectura y Tecnología; Cien-
cias de la Salud; Ciencias Básicas; Ciencias de 
la Educación; Ciencias del Agro y del Mar y 
Ciencias y Artes Militares) y en 35 carreras di-
ferentes. En tanto que los perfiles académicos 
van desde técnico superior (3,9 %), licenciatu-
ra (45 %), maestría (39,2 %), doctorado (7,6 %) 
y posdoctorado (4,3 %). Y en lo que respecta a 
la ubicación, los profesionales están disgrega-
dos en treinta países de cuatro (4) de los cinco 
(5) continentes del planeta tierra. Ver la info-
grafía única. 

La incertidumbre de país en las tres dimen-
siones caracterizadas por la investigadora (in-
certidumbre política, incertidumbre económica 
e incertidumbre social), ha sido la causa que ha 
motivado a los profesionales universitarios ve-
nezolanos de la muestra de 513, a tomar la deci-
sión de irse de Venezuela. Siendo los indicadores 
más destacados en el orden respectivo político, 
económico y social: Aspiración de un cambio 
de gobierno que nunca llegó (53 %); Conti-

Hay que destacar que entre 2013 y 2019, por tomar 
solo un ejemplo, la inflación acumulada a los 

primeros meses del año fue de 353 millones 544 
mil 268 %, es decir “una inflación pavorosa” como 

la calificó el economista José Guerra, ya que en 
su opinión la economía en general perdió en ese 
mismo lapso (2013-2019), el 52 % de su tamaño. 
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nuo crecimiento de la inflación (35,4 %); Inse-
guridad personal y familiar-atracos (40,3 %);
además de otros indicadores señalados por los 
encuestados en cada una de las tres dimensiones. 
Por otro lado, la información proveniente de las 
otras fuentes consultadas (expertos informan-
tes, representantes de las academias e incluso 
informes de trabajos de campo de empresas en-
cuestadoras) asocia el fenómeno de la migración 
de profesionales venezolanos con el tema polí-
tico, el alto costo de la vida, escasez de produc-
tos, desempleo absoluto, inflación, bajos sala-
rios, inseguridad personal y violencia extrema.

 Al abundar sobre la incertidumbre política, 
más allá de que el indicador apareció prácti-
camente a través de todas las técnicas de re-
colección, vale la pena destacar las reflexiones 
de 300 de los 513 encuestados en la muestra 
de la investigadora, a partir de cinco categorías 
de respuestas todas relacionadas con el tema 
político, a saber: Aspiración de un cambio de 
gobierno que no llegó (53,1 %), Falta de trans-
parencia del sistema electoral (18,4 %), Polari-

zación política (8,4 %), Fractura de la Unidad 
de Partidos de oposición (5,9 %), Persecución 
política (7,8 %). Siendo la primera categoría la 
que más frecuencia obtuvo. De igual forma la 
causa política se refleja en expresiones de otras 
fuentes consultadas, ejemplo: debido al socia-
lismo del siglo XXI, porque se trata de un mode-
lo político excluyente como lo señalan expertos 
informantes y representantes de las academias, 
respectivamente. La causa política aparece tam- 
bién en los documentos de informes consulta-
dos de encuestas de terceros y que también for-
maron parte de los antecedentes.

Respecto a la incertidumbre económica co-
mo causa de la migración de los profesionales 
universitarios venezolanos, los encuestados de 
la muestra se lo atribuyen en mayor o menor 
medida a las siguientes categorías: Continuo 
crecimiento de la inflación (35,4 %), Bajo po-
der adquisitivo (31,2 %), Desempleo (2,4 %), 
Disminución de la actividad productiva pú-
blica y privada (19,7 %) e Inseguridad jurídi-
ca (7,9 %). Asimismo, y de acuerdo a las otras 

Fuente: elaboración propia (2019). Infografía Países receptores de mayor cantidad de emigrados
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fuentes consultadas, también se concluye que 
el tema económico ha influido en la ida del 
país de venezolanos. Hay que destacar que en-
tre 2013 y 2019, por tomar solo un ejemplo, la 
inflación acumulada a los primeros meses del 
año fue de 353 millones 544 mil 268 %, es de-
cir “una inflación pavorosa” como la calificó el 
economista José Guerra, ya que en su opinión 
la economía en general perdió en ese mismo 
lapso (2013-2019), el 52 % de su tamaño. El 
sector petrolero perdió el 47 %, el manufactu-
rero el 76 % y el sector construcción se contrajo 
en un 95 %. (http://tiny.cc/prhncz). 

La incertidumbre social (violencia extre-
ma), como causante de la migración se aprecia 
igualmente en todos los resultados. Y en par-
ticular cuando se revisan las respuestas ofre- 
cidas por los encuestados de la muestra. En 
efecto, las tres categorías indicadas por la in-
vestigadora reportan los siguientes resulta-
dos: Inseguridad personal y familiar-secues-
tro (25,4 %), Inseguridad personal y fami-
liar-atracos (40,3 %), Inseguridad personal y 
familiar-asesinatos (25,1 %).

En otras palabras, la inseguridad y violencia 
extrema no solo se han convertido en una de 
las causas que han motivado la migración de 
profesionales, sino que han cambiado los hábi-
tos cotidianos del venezolano en el sentido de 
resguardarse más temprano en sus hogares. Ve-
nezuela se cuenta entre los países más violentos 
del planeta, en donde convive una estructura de 
delincuencia criminal organizada (secuestros, 
extorsiones, sicariatos, tráfico ilegal de drogas, 
etcétera), pranatos carcelarios, colectivos ar-
mados y violentos, paramilitares urbanos, ade-
más de la presencia del ELN y de las FARC en 

territorio venezolano, como lo sostiene Fermín 
Mármol García.

Debido a la migración de profesionales uni-
versitarios, el país –entendido como una orga-
nización– ha perdido gran parte de ese capital 
intelectual indispensable para realizar proce-
sos productivos en todos los órdenes y agregar 
valor económico y social. Es decir, ese intan-
gible conformado no solo por capital humano, 
capital estructural y capital relacional que –a 
decir de Pérez-Montoro (2008)– viene a ser un 
“…  conjunto de activos que, aun siendo no tan-
gibles, son capaces de producir igualmente va-
lor para la organización, son capaces de contri-
buir a que la organización alcance sus objeti-
vos” (p.76). 

RECOMENDACIONES

Siendo la migración de profesionales universi-
tarios venezolanos un fenómeno social de in-
terés, no solo para el país –en términos de im-
plicaciones políticas, económicas y si se quiere 
académicas– sino también para los países de 
recepción masiva de los connacionales alre-
dedor del mundo, se considera un tema de es-
tudio que debe seguir siendo pertinente y con-
veniente para otros investigadores locales e in-
ternacionales y en virtud de ello, se enumeran 
las siguientes recomendaciones:

n		La realización de una investigación desde 
la Universidad Católica Andrés Bello con el 
apoyo de algunos organismos internaciona-
les como el Banco Mundial, la Organización 
Internacional para las Migraciones (capítulo 
Venezuela) y la Unesco, destinada a obtener 
cifras más precisas acerca de los profesiona-
les universitarios venezolanos que han emi-
grado.

n		Una investigación dirigida a conocer cuántos 
de esos profesionales universitarios venezo-
lanos que se han ido del país están desempe-
ñándose en las disciplinas académicas para 
las cuales se formaron en Venezuela.

n		Realizar un estudio que procure identificar 
las actividades que vienen haciendo los pro-

Debido a la migración de profesionales 
universitarios, el país –entendido como una 

organización– ha perdido gran parte de ese capital 
intelectual indispensable para realizar procesos 

productivos en todos los órdenes y agregar valor 
económico y social. 

http://tiny.cc/prhncz
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fesionales universitarios venezolanos en be-
neficio de su país, más allá de envío de reme-
sas, comida y alimentos. Es decir, conocer 
qué aportes estarían haciendo para contri-
buir con el desarrollo productivo del país. Y 
en esa medida saber si se genera algún apor-
te al PIB de Venezuela.

n		Un trabajo de investigación cuya finalidad 
sea identificar cuáles son las áreas del co-
nocimiento más afectadas en Venezuela con 
la migración de profesionales universitarios, 
tomando como ejemplo Ciencias de la Salud 
y disciplinas relacionadas con las ingenie-
rías, por solo nombrar dos de ellas.

n		Finalmente, a partir de un nuevo gobierno 
democrático en Venezuela sería interesan-
te realizar una investigación sobre políti-
cas públicas a corto, mediano y largo plazo 
orientadas, por una parte, a concertar entre 
el Estado, los sectores productivos del país 
(públicos y privados) y las academias, para 
abordar posturas encaminadas a reducir las 
causas que pudieran estar incidiendo en la 
migración. Y, por otro lado, articular meca-
nismos para hacer posible, que ese capital in-
telectual –traducido en conocimiento de pro-
fesionales– comience a regresar al país y se 
reinserte en el campo laboral; y en el caso de 
los que no van a regresar por decisiones per-
sonales, que puedan seguir formando parte 
del desarrollo económico y social de Vene-
zuela, aun estando fuera de su país.

 

RAFI ASCANIO

Profesora de la Escuela de Comunicación   
de la UCAB. Doctora en Educación (UCAB) y   
Jefe del Departamento de la investigación en 
dicha escuela. 

Referencias
BERGANZA, Ma. y RUIZ, J. (2005): Investigar en Comunica-

ción. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación 
social en comunicación. Madrid: Editorial Mc Graw Hil. 

CRESWELL, J. W. (2014): Research design qualitative, quan-
titative and mixed methods approaches. 4th ed. Los 
Angeles: Sage.

DENZIN, N. (1970): Sociological methods: a source book. 
Chicago: Aldine Publishing Company.

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P. (2010): 
Metodología de la investigación. México: Editorial Mc 
Graw Hill. 

HERNÁNDEZ DÍAZ, G. (2016): La investigación en Comuni-
cación Social. Caracas-Venezuela: abediciones. Colección 
Cátedra.

MORENO, A. (2015): La familia popular venezolana. Caracas: 
Fundación Centro Gumilla/Publicaciones UCAB.

PÉREZ-MONTORO, M. (2008): Gestión del conocimiento en 
las organizaciones, fundamentos, metodología y praxis. 
España: Editorial Trea. 

Fuentes vivas (entrevistas personales)
GARCÍA, H. (2019): analista financiero, Econométrica. https://

www.econometrica.com.ve/nosotros

MAGDALENO, J. (2019): politólogo, especialista en análisis 
de datos, profesor universitario de la Universidad Católica 
Andrés Bello, IESA y Universidad Central de Venezuela.

MÁRMOL, F. (2019): abogado criminalista, experto en segu-
ridad, vicepresidente de Multinacional de Seguros.

Referencias Electrónicas
Consultores 21 (2019): Diáspora - Encuesta Nacional de 

Hogares, con cobertura urbano-rural, 2.000 casos, 
segundo trimestre de 2019. https://es.scribd.com/docu-
ment/420861356/Diaspora-2do-Trimestre-2019(consul-
tado 11-08-2019).

DE LA VEGA, I. (2010): Venezuela: país de contrastes migra-
torios en el siglo XX. Período 1900-1999. Editors: 
ACFIMAN. https://www.researchgate.net/publication/ 
286624561_Venezuela_pais_de_contrastes_migratorios_
Periodo_1900-1999. (Consultado 10 de junio de 2018).

Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela Encovi/2017): 
Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón 
Bolívar, Universidad Católica Andrés Bello. https://www.
ucab.edu.ve/wpcontent/uploads/sites/2/2018/02/Presenta-
ci%C3%B3n-Emigraci%C3%B3n-ENCOVI-2017-1.pdf 
(consultado marzo 2018).

Encuesta Datincorp: Informe Cohesión País Venezuela, 
febrero (2018). https://es.scribd.com/document/373147065/ 
DATINCORP-Informe- cohesion-social-febrero-2018.

Migración Colombia/ Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2019): comunicado oficial de la Dirección de Migración-
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/noti-
cias/397-asi-ven-los-medios-a-mc/prensa/comunicados-

 2019/mayo-2019/11331-mas-de-1-millon-260-mil-venezo-
lanos-se-encuentran-radicados-en-el-pais-di rec-
tor-de-migracion-colombia (consultado 6-08-2019).

https://es.scribd.com/document/420861356/Diaspora-2do-Trimestre-2019
https://es.scribd.com/document/420861356/Diaspora-2do-Trimestre-2019
https://www.researchgate.net/publication/286624561_Venezuela_pais_de_contrastes_migratorios_Periodo_1900-1999
https://www.researchgate.net/publication/286624561_Venezuela_pais_de_contrastes_migratorios_Periodo_1900-1999
https://www.researchgate.net/publication/286624561_Venezuela_pais_de_contrastes_migratorios_Periodo_1900-1999
https://www.ucab.edu.ve/wpcontent/uploads/sites/2/2018/02/Presentaci%C3%B3n-Emigraci%C3%B3n-ENCOVI-2017-1.pdf
https://www.ucab.edu.ve/wpcontent/uploads/sites/2/2018/02/Presentaci%C3%B3n-Emigraci%C3%B3n-ENCOVI-2017-1.pdf
https://www.ucab.edu.ve/wpcontent/uploads/sites/2/2018/02/Presentaci%C3%B3n-Emigraci%C3%B3n-ENCOVI-2017-1.pdf
https://es.scribd.com/document/373147065/DATINCORP-Informe-%20cohesion-social-febrero-2018
https://es.scribd.com/document/373147065/DATINCORP-Informe-%20cohesion-social-febrero-2018
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/noticias/397-asi-ven-los-medios-a-mc/prensa/comunicados-2019/mayo-2019/11331-mas-de-1-millon-260-mil-venezolanos-se-encuentran-radicados-en-el-pais-director-de-migracion-colombia
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/noticias/397-asi-ven-los-medios-a-mc/prensa/comunicados-2019/mayo-2019/11331-mas-de-1-millon-260-mil-venezolanos-se-encuentran-radicados-en-el-pais-director-de-migracion-colombia
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/noticias/397-asi-ven-los-medios-a-mc/prensa/comunicados-2019/mayo-2019/11331-mas-de-1-millon-260-mil-venezolanos-se-encuentran-radicados-en-el-pais-director-de-migracion-colombia
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/noticias/397-asi-ven-los-medios-a-mc/prensa/comunicados-2019/mayo-2019/11331-mas-de-1-millon-260-mil-venezolanos-se-encuentran-radicados-en-el-pais-director-de-migracion-colombia
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/noticias/397-asi-ven-los-medios-a-mc/prensa/comunicados-2019/mayo-2019/11331-mas-de-1-millon-260-mil-venezolanos-se-encuentran-radicados-en-el-pais-director-de-migracion-colombia

