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Resumen

La migración venezolana a Colombia ha movilizado alrededor de 1,8 millones 
de venezolanos y colombianos retornados a Colombia. Mediante un panel de 
datos, empleando efectos fijos, estimamos la diferencia del aporte a la pro-
ductividad de la población migrante con la no migrante para dos periodos, 
2013-2019 y 2015-2019, considerando nivel educativo, departamento y sec-
tor. Durante 2015-2019 la población migrante con nivel educativo alto tendría 
mayores contribuciones a la productividad que la población no migrante con 
nivel educativo bajo. Existe un sesgo de autoselección dado que los migrantes 
buscaron ocuparse en departamentos con mayor productividad. Este sesgo se 
corrige con una variable instrumental que explota la variación regional de las 
redes de migrantes existentes en 2005 y el momento e intensidad de la crisis 
económica venezolana. Este análisis evidencia que la migración venezolana 
afecta positivamente la productividad laboral colombiana a corto plazo y sirve 
como insumo para estructurar políticas migratorias.
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Abstract

Venezuelan migration to Colombia has mobilized nearly 1.8 million Vene-
zuelans and Colombian returnees to Colombia. Using a data panel with fixed 
effects, we estimate the difference in the contribution to productivity of the 
migrant and non-migrant population for two periods, 2013-2019 and 2015-
2019, considering educational level, geographic department, and economic 
sector. In 2015-2019, migrant with a higher level of education contributed 
more to productivity than the non-migrant population with a low level of 
education. There is a self-selection bias given that migrants sought to work in 
departments with the higher levels of productivity. This bias is corrected with 
an instrumental variable that exploits the regional variation of the migrant 
networks existing in 2005 and the timing and intensity of the Venezuelan 
economic crisis. This analysis shows that Venezuelan migration positively 
affects Colombian labor productivity in the short term and works as an input 
to develop migratory policies.
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Introducción

La migración venezolana a Colombia, causada por la crisis económica, política y 
social que enfrenta el país, comenzó en el 2010 y se ha mantenido en aumento. 
Unas cuatro millones de personas habían abandonado Venezuela a mediados 
del 2019, según la Organización Internacional para las Migraciones (2019). 

Este trabajo busca comparar los aportes a la productividad entre la población 
migrante ocupada venezolana y la no migrante, según el nivel educativo, por 
departamento y sector en Colombia, para generar evidencia empírica que per-
mita estructurar políticas públicas de desarrollo y crecimiento, en materia de 
aprovechamiento de la ola migratoria. Para el desarrollo de esta investigación 
se utilizaron datos provenientes de las cuentas nacionales departamentales, las 
series laborales y la información del módulo de migración9 extraídas de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (Dane) para el periodo de 2013 a 2019 y el censo de 2005.

A partir de los datos de la GEIH se realizó un análisis de caracterización de la 
población migrante para entender cómo se encontraba distribuida la pobla-
ción por nivel educativo, departamento y sector. Lo primero que se evidenció 
es que la población ocupada migrante venezolana, en promedio, tenía mayor 
nivel educativo que la población ocupada no migrante, durante los primeros 
años10. Al efectuar la caracterización de manera detallada, se identificó una 
posible autoselección de los migrantes en los departamentos más producti-
vos, lo cual genera problemas de endogeneidad al buscar estimar la relación 
de esta población con la productividad. Esto es corregido en el estudio por 
medio de una variable instrumental que explota la variación regional de las 
redes de migrantes existentes en 2005 y el momento e intensidad de la crisis 
económica venezolana.

A partir de la revisión de la literatura se evidencia que el nivel educativo tiene 
un vínculo directo con la productividad de las personas. En ese sentido, se 
espera que los aportes a la productividad de la migración se asocien con el 

9 El módulo de migración y las series laborales del Dane son publicadas mensualmente, por su parte las 
cuentas nacionales departamentales son publicadas anualmente.

10 Se entiende como población no migrante toda la población residente en Colombia que no vivía en 
Venezuela hace cinco años. 
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nivel educativo de los migrantes y de la competencia que se produce con la 
población no migrante con niveles educativos similares. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se hizo una división de la población migrante según su nivel educativo. 

Para comprobar esta hipótesis se calculó la productividad laboral en un sector 
K, en un departamento D y en un periodo t, considerando el valor agregado, 
sobre la interacción entre el número de trabajadores por el promedio de horas 
trabajadas en el año. Es decir, el proxy de productividad debe entenderse como 
el valor agregado generado por un trabajador por hora trabajada. Con la variable 
de productividad definida para cada uno de los sectores y departamentos, se 
buscó calcular la diferencia en los aportes de la migración venezolana, según 
su composición educativa, en la productividad en relación con el aporte de la 
población no migrante de educación baja. Para esto, se construyó un panel 
de datos con información de 2013 a 2019 donde las unidades de observación 
son cada uno de los sectores en cada uno de los departamentos. Al reconocer 
las posibles diferencias entre los sectores en cada uno de los departamentos, 
se estimó el modelo por efectos fijos.

A su vez, con base en la caracterización se realizó una división de la migración 
venezolana hacia Colombia en diferentes periodos. El primero (2013-2014), 
se caracterizó por ser una migración en promedio más educada que tuvo una 
alta diversificación en cuanto a los sectores de la economía en los cuales se 
ubicó. El segundo (2015-2019), se caracterizó por un crecimiento significa-
tivo y elevado de migrantes que ingresaron al país. Durante este periodo se 
constató una mayor concentración en los sectores comercio, hoteles y restau-
rantes, transporte y almacenamiento, intermediación financiera y actividades 
inmobiliarias, en todos los niveles educativos de los migrantes.

En concordancia con los resultados del modelo, observamos que durante el 
segundo periodo, en promedio, la población migrante con nivel educativo 
alto tendría mayores contribuciones a la productividad que la población no 
migrante con nivel educativo bajo. Según la literatura, podría plantearse que 
este resultado se explicaría por sus altos niveles de capacitación. 

Sin embargo, al analizar los datos y los resultados, reconocemos que este pri-
mer modelo cuenta con ciertas limitaciones. Es posible que en los datos en 
examen no se haya incluido la totalidad de la población que trabaja de manera 
informal, dado que este estudio está sujeto a la captura de información de 
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la GEIH. Asimismo, es probable que el modelo para calcular la diferencia de 
los aportes de la migración en la productividad pueda presentar problemas 
de endogeneidad por sesgo de autoselección y variable omitida. La fuente del 
probable sesgo de autoselección se puede explicar en que los migrantes bus-
can, posiblemente, ocuparse en los departamentos con mayores niveles de pro-
ductividad. Referente a las variables omitidas se identificaron la experiencia 
laboral de los migrantes y los choques macroeconómicos que se presentaron 
en Colombia durante el periodo de estudio, que pudieron afectar los resulta-
dos del valor agregado de la economía.

Para corregir el sesgo de endogeneidad y brindar una mayor robustez a las 
relaciones encontradas con el primer modelo se estima un modelo adicional 
en el cual, por medio de una variable instrumental, se encuentran los efectos 
de la migración en la productividad laboral de los departamentos. El instru-
mento utiliza las redes de migrantes existentes en cada departamento antes de 
la migración masiva y la magnitud de la crisis económica venezolana para así 
encontrar los efectos causales de la migración en la productividad. Por medio 
de este análisis se encontró que la migración venezolana, en el corto plazo, 
ha afectado positivamente la productividad laboral colombiana. 

En ese sentido, esta investigación aporta a la literatura actual una perspectiva 
desde la productividad laboral de las diferencias en los aportes de la migra-
ción venezolana según su nivel educativo en Colombia. Este estudio tiene tres 
particularidades novedosas respecto a la literatura existente: (i) es un estu-
dio de la migración desde un enfoque de la productividad laboral, (ii) realiza 
una diferenciación de los aportes a la productividad por nivel educativo en la 
migración venezolana en Colombia y (iii) analiza el vínculo de la migración 
con la productividad de una coyuntura migratoria con las características par-
ticulares de la población venezolana en un país emergente como Colombia.

Este documento está compuesto por un contexto histórico y político de la 
situación migratoria actual de las personas con nacionalidad venezolana en 
Colombia; por una revisión de literatura sobre migración, productividad y el 
impacto de la migración sobre la productividad; por el desarrollo de la metodo-
logía y una revisión descriptiva de los datos donde se busca explicar cómo las 
diferencias en los niveles educativos de la población migrante y no migrante 
están relacionadas con la productividad. Por último, se exponen los resultados 
del modelo presentado y las conclusiones de la investigación. 
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I. Contexto

La configuración social que se crea al experimentar procesos migratorios 
implica una reconfiguración de las políticas sociales y económicas, así como 
las inversiones de un país. En Colombia la migración no ha sido una proble-
mática social con la cual el país se haya debido enfrentar de manera reite-
rativa como sucede en otras regiones del mundo (Cancillería de Colombia, 
2020). Venezuela, en cambio, fue un gran receptor de migrantes colombianos 
durante el siglo XX. Hoy en día la situación de los países cambió, haciendo que 
esta tendencia se invirtiera entre los países vecinos. Desde la década del 2010 
Venezuela cruza una fuerte crisis política que ha llevado a una alta inestabi-
lidad social, económica e institucional, generando una fuerte ola migratoria. 
La inestabilidad que atraviesa Venezuela motivó el exilio y emigración hacia 
otros lugares de la región, siendo Colombia el país del mundo que más vene-
zolanos alberga en la actualidad.

La historia de Venezuela contiene transiciones políticas complejas desde 1939 
hasta 1999. Hay dos puntualmente relevantes: (i) la constante intervención 
de las fuerzas armadas en la solución de los conflictos políticos del país; y (ii) 
la renta petrolera, que enriqueció considerablemente a Venezuela alterando 
así las dinámicas políticas y económicas del Estado. De 1999 al 2012 estuvo 
en el poder Hugo Chávez. Durante estos años se hicieron distintas reformas 
políticas, la más importante fue la reforma constitucional de 1999, que llevó 
a un manejo arbitrario de los recursos (Betancourt Rangel, 2020).

La crisis económica de Venezuela es una de las más severas de la historia eco-
nómica reciente. Según la Asamblea Nacional se registró una inflación acu-
mulada de 7374,4 % para el 2019. Sin embargo, para el 2018 llegaron a una 
tasa de inflación de 1,7 millones % (Deutsche Welle, 13 de enero del 2020). 
Esta hiperinflación ha causado un incremento en los niveles de pobreza afec-
tando, aproximadamente, a un 90 % de la población. Asimismo, el deterioro 
de las finanzas públicas ha impactado la provisión de servicios de salud, con-
duciendo a un importante detrimento en la salud pública del país. 

Estas problemáticas han conducido a que en este momento Colombia sea el 
país que acoge el más alto número de nacionales venezolanos, 1 825 687 al 29 
de febrero de 2020, seguido por Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Esta ola migra-
toria, en términos cuantitativos, es el fenómeno migratorio más relevante en 
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la historia de Colombia. Según las cifras oficiales de la Cancillería, hubo un 
crecimiento significativo de ingresos al territorio colombiano por parte de 
nacionales venezolanos a partir del año 2017 y estos han incrementado desde 
entonces, con un aumento del 651 % respecto al 2016, y del 166 % en 2018 
respecto al 2017 (Moreno y Pelacani, 2020).

El Gobierno colombiano ha tomado ciertas medidas normativas frente a la ges-
tión de esta ola migratoria. Hasta ahora, no se ha creado una política migrato-
ria a largo plazo o una ley migratoria integral, pero sí se han aplicado medidas 
jurídicas frente a la situación de los migrantes venezolanos, lo cual ha contri-
buido a su inclusión en el mercado laboral. Por ejemplo, se creó un permiso que 
regula la permanencia en el territorio de la población venezolana: el permiso 
especial de permanencia (PEP). Este se concibió en el 2017 como el principal 
instrumento para acceder a un estatus migratorio regular en el país de aquellas 
personas que entraron de manera regular a Colombia. La mayoría de la pobla-
ción migrante se encuentra en la imposibilidad de cumplir con los requisitos 
para acceder al PEP. Por este motivo, las últimas cifras oficiales muestran que 
la mayor parte de los ciudadanos venezolanos en territorio colombiano está 
en una situación migratoria irregular (Moreno y Pelacani, 2020).

Como bien desarrolló el Banco Mundial en su estudio sobre migración venezo-
lana en Colombia en 2018, la migración está poniendo presiones significativas 
en las instituciones, los sistemas de provisión de servicios, el mercado labo-
ral y las dinámicas sociales de Colombia (Banco Mundial, 2018). En ese sen-
tido, es necesario entender cuáles son los aportes que está teniendo esta ola 
migratoria en la productividad del país, considerando su efecto diferenciado 
por condiciones geográficas y sociales, para identificar cómo integrar la ola 
migratoria actual, no como una crisis, sino como una oportunidad.

II. Literatura

La migración –como fenómeno social y económico– ha sido ampliamente inves-
tigada desde la economía y a partir de diversas aproximaciones. Esta investi-
gación busca contribuir a la literatura una perspectiva desde la productividad 
laboral, del efecto de la migración venezolana en Colombia. En general, las 
investigaciones existentes sobre el impacto de la migración en la producti-
vidad del país receptor se enfocan en los aportes vía innovación, cambios en 
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las funciones de producción de las firmas, comercio entre los países, inicia-
tiva empresarial y emprendimiento y los aportes migratorios a las ciudades 
(Nathan, 2014). Sin embargo, este estudio procura medir la contribución a 
la productividad laboral de manera diferenciada por niveles educativos en la 
migración venezolana a Colombia. 

Un alto porcentaje de la literatura referente a las mediciones de los efectos 
de la migración estudia su efecto en los niveles de salarios de la población 
receptora. Pese a ello, los resultados varían a tal punto que no hay consenso 
entre los investigadores sobre los efectos económicos de la migración. Por 
ejemplo, Card (1990) examinó el efecto que tuvo la llegada de 125 000 inmi-
grantes cubanos entre abril y octubre de 1980 a Miami, concluyendo que el 
choque de oferta no tuvo ningún efecto sobre las tasas salariales de los tra-
bajadores no cubanos menos calificados. Incluso, entre la población cubana, 
no encontró indicios de que los salarios o las tasas de desempleo de los inmi-
grantes anteriores se hubieran afectado sustancialmente por el arribo de los 
inmigrantes nuevos. Borjas (2017) entrega una nueva óptica al estudio de Card 
(1990), partiendo del supuesto de que para medir el impacto salarial se debe 
emparejar cuidadosamente las habilidades de los inmigrantes con las de los 
trabajadores preexistentes. La reevaluación de la evidencia anula el hallazgo 
de que la migración cubana no afectó la estructura salarial de Miami, puesto 
que el salario de los que abandonaron la escuela secundaria en Miami se redujo 
drásticamente, entre un 10 % y un 30 %, lo que sugiere una elasticidad de 
los salarios con respecto al número de trabajadores entre – 0,5 y – 1,5. Peri 
y Yasenov (2019) en su revisión de Card (1990) concluyen que las estimacio-
nes puntuales en la mayoría de las muestras son ligeramente positivas y no 
sugieren ningún impacto negativo. Frente a Borjas (2017), zanjan que no hay 
evidencia consistente de grandes efectos negativos, aunque algunas submues-
tras o especificaciones pueden generar tal impresión.

Peri y Sparber (2009) evidenciaron que los efectos de la inmigración poco cali-
ficada en Estados Unidos sobre los salarios de los nativos dependen de dos 
factores críticos: (i) si los inmigrantes toman trabajos similares a los de los 
trabajadores nativos; (ii) si los trabajadores nativos responden a la inmigra-
ción y ajustan sus opciones de ocupación para protegerse de la competencia 
con la mano de obra inmigrante y se retiran de la fuerza laboral los trabaja-
dores improductivos (Del Carpio y Wagner, 2015). 
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A su turno, los resultados de Peri (2012) muestran que los inmigrantes aumen-
taron la productividad total de los factores (PTF), mientras que disminuyeron 
la intensidad de capital y el sesgo de habilidades de las tecnologías de produc-
ción. Los resultados sugieren que los inmigrantes promovieron la especializa-
ción de tareas eficientes, aumentando así la PTF. Por su parte, Cortés (2008) 
encontró que un aumento de migración poco calificada reduce los precios de 
los servicios en los que trabajan intensivamente los migrantes, por lo que la 
migración poco calificada beneficia a la población nativa al reducir el costo de 
vida. Así, concluyó que, a través de precios más bajos, la inmigración de per-
sonas poco calificadas trae beneficios netos positivos a la economía estadou-
nidense en su conjunto, pero genera una redistribución de la riqueza: reduce 
el ingreso real de los nativos poco calificados y acrecienta el ingreso real de 
los nativos altamente calificados. 

En Reino Unido, Ottaviano et al. (2018) probaron que los flujos de inmigra-
ción se asociaron con un aumento en el valor agregado bruto por trabajador 
por firma, donde un aumento de un punto porcentual en la participación de 
inmigrantes en el mercado laboral local produjo un aumento del uno al dos 
por ciento de la productividad laboral por firma. De esta manera, se eviden-
ció que los inmigrantes pueden reducir costos al sustituir insumos interme-
dios importados y aumentar la productividad de las empresas, permitiéndoles 
producir y exportar más.

Así, los medios por los que la migración puede tener un impacto en el cre-
cimiento económico dependen en gran medida de las características de los 
migrantes y la población nativa y, por lo tanto, en la complementariedad o 
competencia generada por la migración. De hecho, Kangasniemi et al. (2013) 
establecieron las siguientes relaciones entre las características de la población 
migratoria y sus impactos en el país receptor: 

[…] (i) la demografía del mercado laboral puede cambiar, lo que final-
mente afectará la participación laboral, la actividad y las tasas de 
empleo; (ii) los migrantes pueden ser más productivos que los nativos 
ya que representan un grupo selecto de trabajadores, especialmente 
en presencia de una política de inmigración selectiva; (iii) la mano 
de obra migrante poco calificada puede contribuir a la expansión de  
actividades relacionadas con el valor agregado y la productividad 
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tradicionalmente bajos, lo que en última instancia puede afectar el 
crecimiento de la industria y la productividad nacional; (iv) los migran-
tes pueden tener habilidades que son escasas en la población nativa 
y estas habilidades pueden complementar la productividad del país 
receptor o influyen en la adopción de tecnología (Lewis 2005); (v) los 
migrantes pueden influir en el crecimiento de la PTF a través de su 
contribución a la innovación (Mattoo et al. 2005) o el aumento de la  
difusión de conocimiento (Moen, 2005) (Kangasniemi et al., 2013,  
p. 2; traducción propia).

Por otra parte, para el caso de la emigración china, Rauch y Trindade (2002) 
muestran el efecto de las conexiones internacionales de esta población. Los 
migrantes asisten a distintos actores para resolver barreras comerciales de 
comunicación y encontrar socios comerciales, o de inversión, adecuados en 
otros países, particularmente para productos diferenciados. El aumento esti-
mado en el comercio bilateral de productos diferenciados es aproximada-
mente del 60 %.

En el mismo sentido, estudios como el de Manacorda et al. (2011) en el Reino 
Unido, argumentan que, en los casos en los que la población nativa tiene 
niveles educativos distintos a la población migrante, no se genera un impacto 
negativo en los salarios por la llegada de migrantes. Para este estudio particu- 
lar, se determinó que los inmigrantes eran en promedio más educados que los 
nativos, por lo que los nativos y los inmigrantes no eran sustitutos perfectos 
para el mercado laboral (Manacorda et al., 2011). 

Asimismo, se ve en la literatura que, si la migración tiene niveles educativos 
distintos a la población receptora, puede ocurrir que la llegada de inmigran-
tes afecte de manera positiva el mercado laboral, pues no se disminuirían los 
niveles de empleo del país receptor. Viendo esta tendencia en la caracteriza-
ción de la población migrante, resulta importante establecer no solo cuáles 
son los aportes de la migración en la productividad, sino también, cómo estos 
dependen del nivel educativo de la población migrante. 

Ahora, los estudios de impactos económicos referentes a la migración vene-
zolana en Colombia también se centran en impactos en la ocupación y en el 
empleo. Caruso et al. (2019) buscaron identificar las consecuencias a corto 
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plazo de la migración venezolana en el mercado laboral de Colombia, eviden-
ciando que la inmigración venezolana a Colombia tiene efectos negativos en 
el bienestar, pues aumentar la oferta de mano de obra inmigrante en un punto 
porcentual causa una reducción de ocho a nueve puntos porcentuales en los 
salarios del sector informal en el corto plazo. Los efectos sobre los salarios se 
atribuyen por parte de los investigadores a la degradación ocupacional, por la 
cual los trabajadores de alta productividad, potencialmente se vuelven inactivos 
o buscan trabajos que no coinciden con sus calificaciones (Caruso et al., 2019). 

En el estudio del Banco Mundial (2018) se realizó una evaluación de los impac-
tos en materia económica que se han generado en el territorio colombiano 
por la migración venezolana en la cual concluyen que, a pesar de los impac-
tos negativos a corto plazo, 

[…] tomando las decisiones adecuadas de política, la migración tiene 
el potencial de generar crecimiento en Colombia. Dicho crecimiento 
estaría explicado por aumentos en inversión y consumo derivados de 
la migración. El consumo adicional de la población migrante genera 
impuestos indirectos, aunque no genera impuestos sobre la renta de 
personas naturales, dado que se anticipa que la mayoría entraría al 
mercado informal. Este efecto se amplificaría al aumentar el número 
de migrantes (Banco Mundial, 2018, p. 23). 

Asimismo, una política de regularización migratoria con una aproximación 
geográfica diferenciada mitigaría los impactos a corto plazo y generaría bene-
ficios en el mediano plazo (Banco Mundial, 2018).

Pulido y Varón (2020), desde el Banco de la República de Colombia, estable-
cieron que las migraciones masivas pueden aumentar la ineficiencia en la 
asignación del trabajo en Colombia, si los inmigrantes enfrentan barreras en 
el mercado laboral que les impidan trabajar en sus ocupaciones deseadas. La 
mala asignación resultante ocasiona una pérdida de productividad agregada en 
el corto plazo, pero un crecimiento posterior cuando los migrantes se ubican 
en una posición acorde con sus habilidades en el mercado laboral. Las esti-
maciones del estudio indican que fricciones como la discriminación laboral y 
obstáculos que obligan a los trabajadores a elegir ocupaciones distintas a las 
de su preferencia, motivan asignaciones ocupacionales ineficientes para los 
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migrantes, y que al eliminar dichas fricciones al menos una tercera parte de los 
trabajadores migrantes cambiaría de ocupación, lo que incrementaría la produc-
tividad colombiana en un 0,9 % de forma permanente (Pulido y Varón, 2020).

Como se anticipó, este estudio aporta a la literatura una investigación sobre 
los efectos en la productividad diferenciada por educación en relación con la 
migración venezolana en Colombia. Un análisis desde esta perspectiva es un 
importante aporte a la literatura, pues genera evidencia empírica sobre los 
aportes de la migración desagregada por sector educativo que tiene como ori-
gen, y destino, un país en desarrollo que ha implementado políticas públicas 
para regularizar la población migrante. 

III. Fuentes de información

En este documento se estiman los aportes de los migrantes venezolanos ocu-
pados a la productividad laboral colombiana, según nivel educativo y para el 
periodo de tiempo comprendido entre 2013 y 2019. Estas estimaciones se rea-
lizaron con fuentes de información provenientes del Dane, las cuentas nacio-
nales departamentales y la GEIH, considerando la población de cabeceras 
municipales y resto y el censo de 2005. De la GEIH se usó información de los 
módulos de ocupación, características generales de las personas y migración. 
Debido a que la GEIH presenta los resultados de una muestra de la población 
residente en Colombia, fue necesario aplicar sobre cada elemento muestral el 
factor de expansión calculado por el Dane. En este sentido, se le asignó a cada 
elemento de la muestra el peso o representación sobre la población total, que 
corresponde a una estimación numérica, en forma aproximada, de las carac-
terísticas de la población objetivo. 

Del módulo de ocupados se extrajo la información correspondiente al número 
de ocupados en cada sector para todos los departamentos, así como las horas 
trabajadas e ingresos. Del módulo de características generales se obtuvo 
información de la variable género con la cual, posteriormente, se calculó la 
proporción de mujeres por sector y departamento, también se empleó la infor-
mación de la variable edad para realizar una clasificación por grupos etarios 
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y se extrajo la variable nivel educativo, la cual se dividió en los niveles bajo11 
y alto12. Del módulo de migración se utilizó la información del campo ¿Dónde 
vivía hace 5 años?, con el cual fue posible identificar y marcar con una varia-
ble dummy a los migrantes provenientes de Venezuela y posteriormente cal-
cular la participación de los migrantes venezolanos por sector, departamento 
y nivel educativo13. 

De las cuentas departamentales del Dane se obtuvo el PIB departamental de 
cada sector, que se utiliza para calcular la productividad laboral dividiendo 
esta información por la extraída de la GEIH donde se encuentran el número de 
ocupados y las horas trabajadas por estos. Finalmente, del censo de 2005 se 
obtuvo la información de los migrantes venezolanos en cada departamento. A 
esta información se le sumó la cantidad de colombianos que vivían en Venezuela 
en el 2005, también del censo, para así encontrar la proporción de migran-
tes venezolanos y posibles personas que retornaron para cada departamento. 

IV. Definición de variables 

En este estudio se usaron las variables productividad laboral, fracción de ocu-
pados migrantes y no migrantes por nivel educativo, fracción por grupo etario 
y fracción de mujeres ocupadas. Todas estas variables se construyeron para 
año, departamento y sector. La variable productividad laboral se calculó como 
el valor agregado generado por un ocupado por hora trabajada. Se estimaron 
las variables EduBajo y EduAlto que representan la fracción por nivel educativo 
de la población no migrante sobre el total de ocupados. También se obtuvieron 
las variables EduBajoMigrante y EduAltoMigrante que representan la fracción 
por nivel educativo de la población migrante sobre el total de ocupados. Por 
último, se estimaron las variables fracción grupo etario y fracción de mujeres, 
tomando como denominador el total de la población de ocupados. 

11 Máximo nivel educativo adquirido bachiller. 

12 Máximo nivel educativo adquirido técnico, tecnólogo, profesional o más.

13 La clasificación de sectores se efectuó de acuerdo con la división del CIIU revisión 3 adaptada para 
Colombia, que es la disponible en la GEIH. Usar esta clasificación implicó hacer una homologación de 
la división de sectores de las cuentas nacionales departamentales que se encuentran con la revisión 4 
del CIIU (véase anexo A1). 
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V. Caracterización de datos

Para el periodo comprendido entre 2013 y 2019 se realizó una caracterización 
de la población ocupada, diferenciando por migrantes y no migrantes, para las 
variables nivel educativo, grupo etario y género (véase anexo A2). Después, se 
llevó a cabo una caracterización por departamentos (véase anexo A3) y sec-
tores (véase anexo A4) con el fin de conocer cómo se ubican los migrantes e 
identificar las movilizaciones de capital humano venezolano entre sectores y 
departamentos. Por otra parte, a partir del análisis de los puntos anteriores, 
se buscó detectar si los migrantes se concentraron en los departamentos y 
sectores con mayor productividad laboral, lo cual indicaría que, al momento 
de medir los aportes de la migración sobre la productividad, debería conside-
rarse un posible sesgo de endogeneidad por autoselección. 

Por último, se efectuó la prueba de hipótesis χ² de Pearson para verificar la 
existencia de diferencias en la población migrante y no migrante con res-
pecto a las variables nivel educativo, sector económico y departamento. De la 
aplicación de esta prueba se encontró que para un nivel de significancia del 
5 % en todas las variables analizadas existe diferencia en las proporciones de 
migrantes y no migrantes (véase anexo A5). 

VI. Productividad por departamentos 

En cuanto a la distribución de la población migrante en los departamentos, 
teniendo en cuenta su productividad (véase Figura 1) en el primer año de 
observación (2013) la población venezolana llegó principalmente a los depar-
tamentos fronterizos, independientemente de que estos se consideren poco 
productivos en comparación con otros. Este es precisamente el caso de depar-
tamentos como Norte de Santander y La Guajira en vez de departamentos 
altamente productivos como Boyacá y Bogotá D. C.

Al analizar el último año (2019) se encuentra una movilización de la migra-
ción entre departamentos con respecto al primer año analizado. En la Figura 2  
se observa que la migración se concentró en las grandes capitales del país: 
Bogotá, Cali y Medellín. Sin embargo, también se evidencia que hay una frac-
ción importante de la población de migrantes que se mantiene en departa-
mentos fronterizos como Bolívar y Norte de Santander. 
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Figura 1. Productividad y migrantes ocupados por departamento 2013
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH y cuentas nacionales.

Figura 2. Productividad y migrantes ocupados por departamento 2019
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH y cuentas nacionales.
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En concordancia con la información preliminar de las Figuras 1 y 2, estimamos 
que puede existir un problema de endogeneidad causado por la autoselección 
de la población migrante y el departamento en el que se decide ubicar. Si 
bien para 2013 no había una tendencia evidente que mostrara que los grupos 
migratorios se ubicaran en los departamentos más productivos, para el 2019 
se vuelve más claro que la migración se está moviendo cada vez más para los 
departamentos con mayores niveles de productividad. Las excepciones a esta 
tendencia serían los departamentos fronterizos que podrían estar cumpliendo 
un rol de territorio transitorio para la población migrante.

VII. Productividad por sectores económicos

Para realizar esta caracterización de datos se clasificaron los sectores en siete 
grupos para homologar la información de los sectores establecidos en la GEIH 
con los de las cuentas por valor agregado. De acuerdo con esta agrupación, 
enumeramos los sectores de la siguiente manera: 1) Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura o pesca; 2) Explotación de minas y canteras; 3) Industrias 
manufactureras; 4) Suministro de electricidad, gas y agua; 5) Construcción; 6) 
Comercio, hoteles y restaurantes, transporte y almacenamiento, intermediación 
financiera, actividades inmobiliarias; y 7) Administración pública, educación, 
servicios sociales y salud, actividades de hogares privados, organizaciones y 
órganos extraterritoriales, otras actividades de servicios comunitarios. Esta 
categorización se utilizará en adelante para hacer referencia a los grupos de 
sectores productivos estudiados (véase en anexo A6 estadísticas descriptivas).

Teniendo en cuenta la división anterior, observamos la distribución de migran-
tes ocupados por sectores en 2013 en la Figura 3. Un poco menos de la mitad 
de la población total migrante se ubicó en el grupo 6, sin embargo, este sec-
tor es de los menos productivos y a su vez es el sector que concentra la mayor 
cantidad de ocupados sean estos migrantes o no migrantes.

Para el final del periodo analizado, 2019, se advierte en la Figura 4 que no hay 
cambios significativos en la ubicación de la población migrante ocupada. Así 
como en el 2013, se encontró que la migración se concentró principalmente 
en el grupo 6. Para el 2019, vemos un aumento de menos del 10 % de parti-
cipación migrante en este sector. Asimismo, observamos que hay un incre-
mento en el porcentaje de participación en el grupo 5. Con todo, continúa la 
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tendencia de una ubicación de los migrantes en sectores con baja producti-
vidad e intensivos en el uso de mano de obra.

Para las Figuras 3 y 4 se introdujo el comparativo del porcentaje de ocupa-
ción de la población no migrante como referencia. Con este comparativo se 
obtienen tres conclusiones. La primera, que del 2013 al 2019 el porcentaje 
de población migrante en el grupo 6 (comercio, hoteles y restaurantes, trans-
porte y almacenamiento, intermediación financiera, actividades inmobiliarias) 
superó al porcentaje de población no migrante; no obstante, vemos que en 
cualquier condición este sector concentra un alto porcentaje de contratación. 

La segunda, que la participación de población migrante se redujo casi a la 
mitad para el grupo 1 (agricultura, ganadería, caza y silvicultura o pesca) en 
este periodo de tiempo. La tercera, que el grupo 5 (construcción) amplió el 
porcentaje de contratación de población migrante en los últimos años, ponién-
dolos por encima de la población no migrante. Esto pudo ocurrir debido a que 
en este sector se presenta mayor informalidad y muchos de los migrantes no 
contaban con permisos especiales para trabajar. 

VIII. Migrantes por nivel educativo

Para el primer periodo 2013-2014 se evidencia en el Cuadro 1, que en promedio 
el grupo migratorio que tuvo una mayor representación, 0,17 % de la pobla-
ción ocupada, fue el de los migrantes de nivel educativo bajo. Para el segundo 
periodo este comportamiento se mantiene, lo cual soporta la hipótesis de que 
el grueso de la población migrante se encuentra en esta categoría y, por ende, 
es más probable que llegue a competir con la mano de obra del mismo nivel 
educativo no migrante. No obstante, se confirma un aumento significativo de 
los migrantes con alto nivel educativo, en el segundo periodo, los que se espe-
raría tengan una mayor productividad que responda a este grado de educación.

En consideración de la distribución por sectores evidenciada en las figuras ante-
riores, resulta relevante entender de qué manera se está dando la división en 
estos sectores acorde con el nivel educativo de las personas migrantes que lle-
garon a Colombia. Por ejemplo, en la Figura 5 se reporta que los migrantes con 
nivel educativo alto se ubican principalmente en el sector 6 (comercio, hoteles 
y restaurantes, transporte y almacenamiento, intermediación financiera, activi-
dades inmobiliarias), superando más del 50 % de participación a partir de 2016. 
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Figura 3. Productividad y migrantes ocupados por sector 2013
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH y cuentas nacionales.

Figura 4. Productividad y migrantes ocupados por sector 2019
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH y cuentas nacionales.
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Cuadro 1. Porcentaje de migrantes y no migrantes por nivel educativo

Variables 2013-2014 (%) 2015-2019 (%)

EduAltoMigrante 0,09 0,55 

EduBajoMigrante 0,17 1,85 

EduAlto 25,29 25,61 

EduBajo 74,45 71,99 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH.

Los sectores que le siguen en representatividad son el de industrias manu-
factureras (grupo 3), principalmente en los primeros años, y los sectores del 
grupo 7, conformado por las actividades de administración pública, educa-
ción, servicios sociales y salud, actividades de hogares privados, organizacio-
nes y órganos extraterritoriales, otras actividades de servicios comunitarios.

Figura 5. Migrantes ocupados con nivel educativo alto por sector en 2013, 2016 y 2019
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH.

En la Figura 6 se reporta la distribución por sector de los migrantes con bajos nive-
les educativos. Esta distribución es evidentemente distinta a la indicada antes en 
relación con la población de educación alta. Esto, sobre todo debido a que la par-
ticipación en el grupo 6 es menor para la población con bajos niveles educativos 
que para el nivel educativo alto a partir del año 2016. Además, la proporción de 
la población ubicada en el grupo 1 es sustancialmente mayor para la población 
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con niveles educativos bajos. Incluso, en el año 2013 la proporción de migrantes 
con educación baja en el grupo 1 llegó a ser de 21,2 %. A su vez, se constata una 
distribución más heterogénea de los migrantes con nivel educativo bajo, lo cual 
indica el interés de movilizarse entre sectores con el fin de ocuparse. 

Al entender cómo se distribuye la migración en los sectores surgen hipótesis 
preliminares sobre los aportes que puede tener cada grupo migratorio. Para los 
migrantes con nivel educativo bajo podría esperarse que dada su alta participa-
ción en el grupo 1, mostrarán un aporte positivo, al no tener una alta competencia 
con la población no migrante. Para el caso de los migrantes con nivel educativo 
alto, se evidencia mayor competencia por un mismo sector productivo. Consi-
derando que la teoría económica muestra que los mayores niveles educativos 
tienden a mayores aportes en la productividad (Schultz, 1961) –lo que se explica 
porque los años de educación se traducen en mayores habilidades y herra-
mientas adquiridas por los individuos–, se esperaría que la población de educa-
ción alta tenga un aporte positivo mayor que la población de educación baja.

Figura 6. Migrantes ocupados con nivel educativo bajo por sector

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

%
 M

ig
ra

nt
es

 o
cu

pa
do

s

Grupo 1
21,2 %
14,5 %
10,5 %

2013
2016
2019

Grupo 2
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Grupo 3
5,4 %
7,3 %
14,6 %

Grupo 4
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Grupo 7
20,8 %
16,0 %
13,2 %

Grupo 6
46,5 %
51,7 %
48,1 %

Grupo 5
6,1 %
10,0 %
13,5 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH.

IX. Metodología de estimación

La productividad de una economía se entiende como el aporte al valor agre-
gado que se genera por cada unidad de los factores de producción utilizada, 
ya sea capital o trabajo. En esta investigación nos centraremos en evaluar la 
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productividad laboral, puesto que esta se encuentra directamente impactada 
por la migración venezolana y el uso de la mano de obra producto de esta 
migración. En particular, buscamos explicar cómo las diferencias en los niveles 
educativos entre los grupos de población migrante y no migrante afectan la 
productividad laboral, potencialmente, modificando la composición educativa 
de la población ocupada en el país en los diferentes sectores y departamentos. 
Para esto, buscamos medir las contribuciones de la población migrante ocu-
pada venezolana, en los dos niveles educativos estudiados, en comparación 
con la población no migrante ocupada con nivel educativo bajo y en compa-
ración con la población no migrante con el mismo nivel educativo.

A diciembre de 2019, de acuerdo con la GEIH, de los 22,8 millones de ocupa-
dos en el país el 5 % corresponde a migrantes venezolanos, de estos 1,1 millo-
nes de migrantes ocupados el 20,5 % tiene un nivel educativo alto y el 79,5 % 
restante cuenta con un nivel educativo bajo. Al representar el 5 % de los ocu-
pados en Colombia cabe pensar que este flujo migratorio puede, potencial-
mente, afectar la composición educativa de la población ocupada en el país 
de manera permanente. Cabe mencionar que esta recomposición dependerá 
del nivel educativo promedio de los migrantes, el cual puede modificarse a 
través del tiempo y puede variar entre los diferentes periodos.

Cuadro 2. Composición educativa de la población ocupada en Colombia 

Nivel educativo 2012 (%) 2019 (%) 2019 Sin migración (%)

Bajo 77,4 73,9 73,6 

Alto 22,6 26,1 26,4 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la GEIH.

En el Cuadro 2 se advierte que en los últimos años la población ocupada en 
Colombia ha sufrido una recomposición de nivel educativo, donde se evidencia 
una mayor participación de la población con educación alta y, por el contrario, 
una disminución de la participación de la población con bajo nivel educativo. 
Esta recomposición se puede explicar por las dinámicas laborales propias del 
mercado colombiano, en las cuales se resalta la tecnificación y especializa-
ción en el trabajo que se ha dado en los últimos años. Tal como lo muestra la 

10.13043/DYS


Crisis u oportunidad: impacto de la migración venezolana...34

desarro. soc. 89, bogotá, tercer cuatrimestre de 2021, pp. 13-56, issn 0120-3584, e-issn 1900-7760, doi: 10.13043/dYs.89.1 

tercera columna del Cuadro 2, en ausencia de la migración, se hubiera dado 
este cambio. No obstante, la población venezolana al representar el 5 % del 
total de ocupados afecta la composición educativa de los ocupados en el país. 

Esta afectación en la composición educativa de la población ocupada en el país 
puede traducirse en cambios en la productividad laboral del total de la pobla-
ción. Para mostrar el efecto de la migración venezolana en la productividad 
colombiana se realiza un análisis de dos partes. En la primera, aprovechando 
la desagregación de la información de la población migrante que permite la 
GEIH, se estima por medio un panel con efectos fijos para cada sector en cada 
departamento y tiempo la relación de la productividad con el nivel educativo 
de la población migrante. En la segunda, mediante una estimación utilizando 
una variable instrumental se encuentra el efecto que ha tenido en el corto 
plazo la migración en la productividad de los departamentos. 

X. Relación de la migración venezolana  
por nivel educativo con la productividad 
de cada sector en cada departamento

Para mostrar esta relación se calcula la productividad laboral por medio de 
la Ecuación (1); donde PLKDt  es la productividad laboral en el sector K en el 
departamento D durante el periodo t; YKDt  el valor agregado de la economía 
en el sector K en el departamento D durante el periodo t, LKDt  el número de 
trabajadores en el sector K en el departamento D durante el periodo t y HKDt  
el promedio de horas trabajadas en el año en el sector K en el departamento 
D durante el periodo t.

     
(1)P

Y
L HLKDt

KDt

KDt KDt

=
*

Así, nuestro proxy de productividad se entenderá como el valor agregado gene-
rado por un trabajador por hora trabajada. Una vez obtenida nuestra variable 
de productividad para cada uno de los sectores en cada uno de los departa-
mentos, procedimos a calcular los aportes de la migración venezolana a través 
de su composición educativa en la productividad, en relación con los apor-
tes de la población no migrante con bajo nivel educativo. Para esto, se cons-
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truyó un panel de datos con información de 2013 a 2019 donde las unidades 
de observación son cada uno de los sectores en cada uno de los departamen-
tos. Al reconocer las posibles diferencias entre los sectores en cada uno de los 
departamentos y en cada uno de los años, se estimó la Ecuación (2) tomando 
en cuenta un vector de efectos fijos. No obstante, se reconoce que la especifi-
cación seleccionada presenta problemas de endogeneidad por la autoselección 
que se produce entre los migrantes y los departamentos a los cuales deciden 
migrar. Lo anterior genera un sesgo positivo en los coeficientes hallados, lo 
que amplifica la magnitud de los efectos de la migración en la productividad.

    (2)P ALKDt KDt= +
+ + +b b3EduAlto X eKDt i KDt KDt∆

En la Ecuación (2) EduAlto representa la fracción de personas ocupadas no 
migrantes en el sector K en el departamento D durante el periodo t que están 
en el nivel educativo alto. Los niveles son: (i) bajo (media, básica secundaria, 
básica primaria o menos –excluido de la regresión para tomarlo como base–), 
(ii) alto (técnico, tecnólogo o profesional); X representa la matriz de las variables 
de control (grupo etario y proporción de mujeres); AKDt  es un vector de efectos 
fijos para cada uno de los sectores en cada uno de los departamentos para cada 
año; y EduBajoMigrante y EduAltoMigrante representan la fracción de pobla-
ción migrante venezolana por cada nivel educativo del total de la población 
ocupada en el sector K en el departamento D durante el periodo t. Definidas 
de la manera como se muestra en las ecuaciones (3) y (4)14.

(3) 
MigranteKDt*( )/TotalKDt

EduBajoMigrante EduBajoMigranteKDt KDt(= )/MigranteKDt

(4))/EduAltoMigrante EduAltoMigranteKDt KDt(= MigranteKDt
*( )/MigranteKDt TotalKDt

Para nuestro estudio es de suma importancia evaluar los coeficientes  y b2  
que demuestran las diferencias en los niveles de productividad (calculada como 
horas trabajadas por trabajador) de los migrantes de acuerdo con su nivel 
educativo en contraste con la población base (no migrantes venezolanos con 

14 Los migrantes no venezolanos para este estudio serán tratados como no migrantes, dado que el objetivo 
es identificar los efectos de la migración venezolana únicamente y son una proporción muy baja. 
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nivel educativo bajo). A su vez, es importante evaluar la diferencia , la 
cual prueba la diferencia en los niveles de productividad de los migrantes de 
nivel educativo alto con respecto a los no migrantes del mismo nivel educativo.

En ese sentido, esperamos encontrar los siguientes resultados: (i) para 
 que tenga un mayor aporte a la productividad frente a los 

no migrantes con nivel educativo bajo, teniendo en cuenta que es una pobla-
ción con mayor capacitación; (ii) para  podría tener una 
baja o inclusive no significativa contribución en la productividad, dado que 
aunque podría llegar a generar un aporte positivo por su alta participación en 
el grupo 1 –(agricultura, ganadería, caza y silvicultura o pesca) caracterizado 
por tener una menor competencia laboral con la población no migrante– este 
efecto podría contrarrestarse debido a su mayor participación en el grupo 6 
(Comercio, hoteles y restaurantes, transporte y almacenamiento, intermedia-
ción financiera, actividades inmobiliarias), en el que se presenta alta compe-
tencia con la población no migrante con nivel educativo bajo y migrante con 
nivel educativo alto.

Como se anticipó, existe una potencial autoselección en el modelo presentado 
pues, si bien la migración tiene vínculo con la productividad, es probable que 
los migrantes se establezcan en sectores o departamentos en donde haya una 
mayor productividad para tener más altas probabilidades de ingresos y recursos 
de subsistencia. Se espera que al considerar los efectos fijos para cada uno de 
los sectores en cada uno de los departamentos y por tiempo se puedan dismi-
nuir los sesgos en los resultados que genera este problema de autoselección15.

XI. Impacto de la migración venezolana  
en la productividad departamental

Para corregir la autoselección del modelo estimado en el apartado anterior 
y encontrar una causalidad directa entre la migración y la productividad, se 
estima una regresión adicional en dos etapas usando una variable instrumental. 

15 Dada la disponibilidad de los datos no se cuenta con suficiente información para hacer regresiones para 
cada uno de los departamentos, que sería lo ideal para corregir el sesgo que genera la autoselección 
en el modelo.
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El instrumento utilizado se basa en el instrumento de enclave de Card (2001), 
el cual ya ha sido aplicado a estudios de migración para el caso colombiano, 
como en el trabajo de Bonilla et al. (2020). Este explota la variación regional 
de las redes de migrantes y el momento e intensidad de la crisis económica 
venezolana. Así, la variable instrumental se construye a partir de la proporción 
de venezolanos que vivían en cada departamento en 200516 interactuada por el 
IPC venezolano en el periodo t, tal como se muestra en la Ecuación (5)17. Gra-
cias a que las redes migratorias se formaron antes de la crisis (2005) y no hay 
razones para creer que la productividad colombiana tenga algún efecto sobre 
la crisis económica venezolana, medida por el IPC, el instrumento que se cons-
truyó es válido para estimar la migración y elimina el sesgo de autoselección.

  (5)

Para el análisis de la variable instrumental se estiman regresiones en dos etapas, 
en la primera de estas se estima la proporción de migrantes en el departamento 
D para el periodo t usando el instrumento tal como se revela en la Ecuación 
(6). Luego, utilizando los valores predichos que arroja la Ecuación (6) se estima 
el modelo propuesto en la Ecuación (7). El modelo también incluye efectos 
fijos para cada departamento y tiempo, tal como las regresiones anteriores.

  (6)+

  (7)+P ALDt Dt=

Para nuestro estudio es necesario evaluar el coeficiente b1 de la Ecuación (7), 
puesto que este muestra el impacto de los migrantes en la productividad de cada 
departamento. En ese sentido, de acuerdo con lo establecido en la descripción 
de datos, se espera que este sea positivo, ya que la población migrante, por 
sus características, puede tener efectos positivos en la productividad laboral. 

16 Esta proporción se calcula teniendo en cuenta la población venezolana en Colombia en el 2005 y los 
integrantes de hogares colombianos que vivían en Venezuela en ese mismo año.

17 La relevancia del instrumento se demuestra en el anexo A7.
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XII. Resultados

A.  Relación de la migración venezolana por nivel educativo 
con la productividad de cada sector en cada departamento

A partir de la metodología antes descrita se pueden observar los resultados 
expuestos en el Cuadro 3 para el periodo total evaluado (2013-2019), los cua-
les indican que, sin y con controles, no se hallaron efectos estadísticamente 
significativos en las variables de interés. 

Cuadro 3. Resultados periodo 2013-2019

Variables (1) FE Productividad (2) FE Controles productividad

EduAltoMigrante – 133 259 – 122 829

(124 226) (110 603)

EduBajoMigrante 12 347 4961

(15 179) (17 065)

EduAlto – 3623 – 2444

(9153) (7183)

Mujer – 23 671*

(12 022)

Hasta 18 años – 18 699*

(10 419)

19 a 30 años – 30 577*

(16 138)

31 a 50 años 3850

(20 129)

51 a 65 años – 2171

(18 737)

Constant 15 507*** 32 524***

(2245) (8240)

Observations 479 479

R-squared 0,030 0,106

Number of ID 123 123

Nota. Los asteriscos indican significancia estadística: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.  Entre paréntesis 
se reportan las desviaciones estándar estimadas. Los resultados presentados son significativos a un nivel de 
99 % (***), 95 % (**) o 90 % (*) de confianza y únicamente aplican para la mano de obra ocupada.

Fuente: elaboración propia con datos de GEIH, las cuentas departamentales y el censo del 2005 del Dane.
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Sin embargo, se consideró pertinente estimar nuevamente acotando el periodo 
a partir de 2015, año en el que inicia un incremento importante, progresivo y 
sostenido de los migrantes venezolanos que ingresan a Colombia (Tribín et al., 
2020). Los resultados del periodo 2015-2019 pueden observarse en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Resultados periodo 2015-2019

Variables (1) FE Productividad (2) FE Controles productividad

EduAltoMigrante 31 572 40 020*

(21 015) (23 051)

EduBajoMigrante – 8756 - 12 674

(8436) (12 795)

EduAlto – 13 691 - 9951

(10 349) (7467)

Mujer - 13 892

(11 872)

Hasta 18 años - 15 445

(9504)

19 a 30 años - 38 195*

(20 143)

31 a 50 años 2390

(22 176)

51 a 65 años 5559

(21 164)

Constant 18 137*** 31 874***

(2707) (9402)

Observations 410 410

R-squared 0,008 0,096

Number of ID 123 123

Nota. Los asteriscos indican significancia estadística: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Entre paréntesis se reportan las desviaciones estándar estimadas. Los 
resultados presentados son significativos a un nivel de 99 % (***), 95 % (**) o 90 % (*) de confianza y úni-
camente aplican para la mano de obra ocupada.

Fuente: elaboración propia con datos de GEIH, las cuentas departamentales y el censo del 2005 del Dane.

Como se observa en el Cuadro 4, a partir de 2015 se presentó un efecto esta-
dísticamente significativo de los migrantes con niveles educativos altos en la 
productividad. De acuerdo con los resultados del modelo con controles, un 
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aumento de un punto porcentual (pp) de migrantes con nivel educativo alto en 
el sector K en el departamento D, tendría un efecto positivo de COP $ 40 020 
en la productividad por hora del sector por encima de un aumento de 1 pp de 
la población base (no migrantes con nivel educativo bajo). Lo anterior, podría 
ser un indicativo del vínculo que tienen la productividad y la mano de obra 
altamente calificada, en sectores que demandaban esta mano de obra. Este 
resultado podría sugerir que los migrantes venezolanos con un alto nivel edu-
cativo se pueden relacionar positivamente con la productividad al aprovecharse 
de manera eficiente sus habilidades en los sectores que ocupan.

En este punto, es importante resaltar que los coeficientes pueden estar sesga-
dos por la omisión de otras variables que afectan la productividad. Al centrarse 
en el cambio de la composición de la mano de obra y excluir otras variables, 
se puede esperar que se esté sesgando la magnitud del impacto de la migra-
ción al no controlar por otros factores económicos. A su vez, se debe tener en 
cuenta el sesgo positivo que tienen estos resultados por la autoselección de 
la población migrante y el departamento al cual migran, lo cual puede estar 
amplificando los efectos observados en la productividad de la migración vene-
zolana. Este sesgo se corrige en el siguiente literal, donde se estima el efecto 
total de la migración venezolana en la productividad laboral.

B.  Impacto de la migración venezolana  
en la productividad departamental

A partir de la metodología antes descrita, se pueden observar los resultados 
expuestos en el Cuadro 5 para el periodo total evaluado (2013-2019) y para 
el periodo 2015-2019, corrigiendo la endogeneidad de la migración por medio 
de la variable instrumental. 

Como se constata en el Cuadro 5, durante la totalidad del periodo estudiado 
y para el periodo 2015-2019 se presentó un efecto positivo y estadística-
mente significativo de la migración en la productividad laboral departamen-
tal. De acuerdo con los resultados del modelo para la totalidad del periodo, 
un aumento de 1 pp de migrantes en el departamento D, tendría un efecto 
positivo de COP $ 23 284 en la productividad por hora del departamento por 
encima de un aumento de 1 pp de la población base. Acotando el análisis a 
2015-2019, periodo en el que la muestra de la población migrante es mayor, se 
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evidencia que este efecto disminuye a COP $ 16 446. Este resultado demuestra 
que la migración venezolana hacia Colombia ha tenido efectos positivos en 
la productividad colombiana. Este aumento en la productividad como causa 
de la migración se puede explicar por el nivel educativo de los migrantes. Una 
mayor proporción de mano de obra calificada disponible genera efectos posi-
tivos en la productividad siguiendo la teoría económica.

Cuadro 5. Resultados variable instrumental

Variables
(1) 2013-2019

VI Productividad

(2) 2013-2019

VI Controles

productividad

(3) 2015-2019

VI Productividad

(4) 2015-2019

VI Controles

productividad

Migración 23 284*** 10 625 16 446** 8145

(7683) (8135) (7183) (6315)

EduAlto – 2472 – 4985* 441,5 – 1672

(2464) (2636) (2348) (2831)

Mujer 1703 - 555,3

(2978) (3031)

Hasta 18 años - 23 147** - 29 713**

(8435) (10 887)

19 a 30 años - 18 291** - 23 013**

(6865) (8445)

31 a 50 años - 13 919* - 22 287**

(7464) (12 392)

51 a 65 años - 12 239* - 22 611*

(6835) (11 713)

Constant 13 137*** 27 906*** 12 761*** 38 829***

(524,4) (6351) (545,3) (11 072)

Observations 168 168 96 96

R-squared 0,112 0,179 0,105 0,231

Number of ID 24 24 24 24

Nota. Los asteriscos indican significancia estadística: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Entre paréntesis se reportan las desviaciones estándar estimadas. Los 
resultados presentados son significativos a un nivel de 99 % (***), 95 % (**) o 90 % (*) de confianza y úni-
camente aplican para la mano de obra ocupada.

Fuente: elaboración propia con datos de GEIH, las cuentas departamentales y el censo del 2005 del Dane.
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Con los resultados se estimó el efecto total en la productividad en el corto 
plazo de la migración venezolana para el periodo evaluado (véase Cuadro 6). 
Para esto, se calculó la diferencia de la composición de los trabajadores en 
cada uno de los periodos. Así, en el primer periodo (2013-2014) se presentó 
un aumento de la productividad de COP $ 6053 por hora trabajada en com-
paración con una ausencia de este flujo migratorio. Para el segundo periodo 
(2015-2019) este efecto fue de COP $ 35 194 por hora trabajada, lo que se 
explica por la mayor proporción de migrantes en el país.

Cuadro 6. Efecto total en la productividad en el corto plazo 

Variables
Promedio 

2013-2014
2013-
2014

Promedio 
2015-2019

(2015-2019)-
(2013-2014)

Efecto 
2013-2014

Efecto 
2015-2019

Migrantes 0,26 % 0,26 pp 2,4 % 2,14 pp $ 6053 $ 35 194

Nota. Para los efectos de los periodos se supone que la población migrante ocupada compitió por sus 
puestos de trabajo con la población no migrante del mismo nivel educativo. A su vez, se estimó el efecto 
del segundo periodo tomando en cuenta únicamente los coeficientes correspondientes a este, mientras que 
para el primer periodo se utilizaron los coeficientes del periodo total.

Fuente: cálculos propios con base en lo observado en la GEIH y el resultado del modelo estimado.

XIII. Conclusiones

En primer lugar, planteamos algunas conclusiones sobre la ubicación depar-
tamental y sectorial de la migración venezolana en Colombia. Inicialmente, 
los migrantes se ubicaron en departamentos fronterizos con Venezuela, tales 
como Norte de Santander y Bolívar. Con el tiempo la mayoría de migrantes se 
situaron en departamentos más productivos como Antioquia, Valle del Cauca 
y Bogotá D.C. Además, conforme transcurrieron los años se evidenció más 
diversificación de los destinos de la población migrante. De esta manera, la 
población migrante tiende a moverse hacia aquellos lugares en donde hay un 
alto nivel de productividad. 

En cuanto a la ubicación sectorial, los migrantes venezolanos con educación 
baja acudieron a sectores menos productivos, como el sector de agricultura 
o el sector comercio y hotelería. Respecto al nivel de educación alto, hay un 
cambio de composición importante, pues en los primeros años se destacó la 
participación en industrias manufactureras y posteriormente, en los secto-
res de hoteles, restaurantes y comercio. Como puede verse, en los dos niveles 
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educativos, la población migrante se distribuyó por sectores de manera similar 
a la población nacional, concentrándose en los sectores con mayor demanda 
de mano de obra y no necesariamente los más productivos.

Al estimar la relación de la migración venezolana con la productividad colom-
biana para el periodo 2015-2019 por medio de un panel de datos teniendo 
en cuenta efectos fijos, se obtiene evidencia empírica de que los migrantes 
con nivel educativo alto tienen mayor impacto en la productividad que los no 
migrantes de nivel educativo bajo. Sin embargo, al estimar el modelo para la 
totalidad del periodo los efectos de la migración en la productividad, por nivel 
educativo, no resultan estadísticamente significativos. Los resultados expues-
tos se podrían explicar por una correcta asignación de los migrantes con nivel 
educativo alto en el mercado colombiano, lo cual pudo contribuir a suplir una 
demanda de mano de obra que requería ciertas habilidades.

En sintonía con los resultados del análisis de relaciones y la caracterización, 
el resultado del periodo 2015-2019 podría suponer que la población migrante 
más educada tuvo una mayor facilidad de ocuparse en sectores productivos 
acordes con su educación y experiencia laboral. Por el contrario, aquellos 
con menor nivel educativo llegaron a ocuparse en lugares de trabajo en los 
que compiten con no migrantes de niveles educativos similares, por lo tanto, 
no tendrían un impacto significativo. Lo anterior puede ser evidencia de que 
estos migrantes tuvieron que enfrentar barreras de discriminación laboral y 
una mayor propensión a enfrentar obstáculos que obligaron la elección de tra-
bajos con menor aporte productivo como lo proponen Pulido y Varón (2020). 

Realizando un análisis por medio de una variable instrumental mediante la que 
se constata el efecto causal de la migración en la productividad se encuentra 
que la migración venezolana hacia Colombia ha tenido efectos positivos en 
la productividad colombiana. Este efecto se mantiene tanto para la totalidad 
del periodo evaluado como para el periodo 2015-2019. Este aumento en la 
productividad como causa de la migración se puede explicar por los migrantes 
con niveles educativos altos. Este mayor número de mano de obra calificada 
genera efectos positivos en la productividad siguiendo la teoría económica. A 
su vez, los migrantes con niveles educativos bajos, en algunos casos, se ubican 
en sectores con menor competencia laboral como agricultura, lo que también 
explica el efecto positivo de la migración en la productividad.
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Estimando el efecto total de la migración en la productividad se encuentra 
que esta tiene un efecto positivo en el corto plazo en la productividad laboral 
colombiana. Este resultado es prueba de los efectos macroeconómicos posi-
tivos que tiene una migración como la registrada de Venezuela hacia Colom-
bia; migración que se caracteriza por ser masiva, relativamente rápida y con 
una población culturalmente similar a la del país receptor.

Por último, con los hallazgos de este estudio también se encuentra una opor-
tunidad para mejorar los niveles de productividad en Colombia a partir del 
fenómeno migratorio venezolano, siempre y cuando se sigan implementando 
políticas de regularización migratoria, pero en particular enfocadas a asig-
naciones eficientes de la mano de obra venezolana en el mercado laboral 
colombiano. En este sentido, podría haber incrementos en la productividad 
colombiana si se implementan políticas públicas que contribuyan a que los 
migrantes con mayores niveles educativos se ubiquen en ocupaciones en las 
que tengan la capacidad de generar mayor valor agregado. Asimismo, políti-
cas para que aquellos migrantes con niveles educativos bajos entren a suplir 
la escasez de mano de obra que puede existir en la actualidad en ciertos sec-
tores productivos en Colombia.
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Anexos
A1. Homologación revisión CIIU

Grupo sector Revisión CIIU 3.1. Revisión CIIU 4.1. 

1
Agricultura, ganadería,  
silvicultura y pesca

Agricultura, ganadería, caza  
y silvicultura, pesca

2 Explotación de minas y canteras Explotación de minas y canteras

3 Industrias manufactureras Industrias manufactureras

4 Construcción Construcción

5 Electricidad, gas y agua Suministro de electricidad, gas y agua

6
Actividades financieras, 
inmobiliarias, empresariales y 
comunicaciones

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias, de alquiler  
y empresariales

7

Administración pública, educación 
y salud; actividades artísticas y de 
entretenimiento; actividades de los 
hogares individuales

Administración pública y defensa

Educación

Servicios sociales de salud

Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales

Actividades de hogares privados

Organizaciones y órganos extraterritoriales

Fuente: elaboración propia con información de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme del Dane
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A7. Relevancia del instrumento

Variables

(1)

FE

Migrantes

(2)

FE Controles

migrantes

Enclave 4,90e-11 *** 4,22e-11***

(0) (0)

Mujeres – 0,00497

(0,0769)

a18 – 0,480***

(0,138)

a30 – 0,168

(0,162)

a50 – 0,163

(0,131)

a65 – 0,0882

(0,132)

Constant 0,0131*** 0,176

(0,000721) (0,139)

Observations 168 168

R-squared 0,263 0,347

Number of DEPTO 24 24

Nota. Los asteriscos indican significancia estadística: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Entre paréntesis se reportan las desviaciones estándar estimadas. Los 
resultados presentados son significativos a un nivel de 99 % (***), 95 % (**) o 90 % (*) de confianza y 
únicamente aplican para la mano de obra ocupada.

Fuente: elaboración propia con datos de GEIH y el censo del 2005 del Dane.
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