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Introducción. 

El acceso a la educación es una de las diez primeras necesidades de los migrantes venezolanos en 

América Latina, no obstante, más de la mitad de la población en edad escolar no asiste a la escuela 

(ACNUR, 2019). Esa inasistencia está relacionada con diferentes aspectos como: falta de 

documentación, falta de recursos para cubrir costos, falta de cupos, desconocimiento tanto de los 

padres como de las instituciones para realizar los procesos de ingreso o convalidación de grados o 

por la situación migratoria de los padres al no estar establecidos en el destino. En Colombia, la 

inasistencia implica varios riesgos para la niñez venezolana como explotación, supervivencia 

negativa y en las zonas fronterizas reclutamiento por parte de grupos armados o criminales.  

A pesar de que no todos los niños venezolanos tienen acceso a la educación, el Ministerio de 

educación (s,f) reveló que de 2018 a 2019, las matriculas de estudiantes venezolanos en el país 

aumentaron en un 433%. Este incremento de la demanda en el sector educativo, representó para la 

institucionalidad la implementación de diferentes disposiciones normativas. De las que se resalta, a 

nivel nacional la Circular Conjunta 016 que estableció a través del NES el ingreso de venezolanos 

que no contaban con documentación a las IEO y a nivel local la Circular 066. Ahora, junto con la 

aplicación de esta última circular, Chía como segundo municipio de Cundinamarca con mayor 

concentración de migrantes venezolanos, se enfocó en implementar el NES y adelantar procesos de 

convalidación de grados para dar respuesta a la atención educativa de niñez migrante. Asimismo, 

realizó campañas de verificación y control migratorio, apoyó el RAMV, participó en foros sobre 

medidas judiciales a migrantes y planteó para el futuro no solo dar el acceso sino garantizar la 

calidad en la educación para la niñez migrante. 

Con todo esto, la investigación se cuestiona ¿Cuál es la situación educativa actual de la niñez 

migrante venezolana de Chía?, tomando como caso de estudio la población migrante desde 

Venezuela que se encuentra estudiando en alguna de las instituciones educativas oficiales del 

municipio. Por consiguiente, los objetivos de la investigación son: 1) Describir el fenómeno 

migratorio venezolano con sus características, implicaciones y relación con el sector educativo 2) 

Identificar cuáles fueron las medidas adoptadas por el municipio frente a la migración venezolana y 

la atención educativa de la niñez migrante venezolana y 3) analizar desde el multiculturalismo 

pluralista cuatro herramientas educativas: educación inclusiva, educación intercultural, educación 

multicultural e intervención socioeducativa que sirven para evaluar la situación educativa de la niñez 

migrante venezolana. 
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En el texto, la migración desde Venezuela se clasifica como espontanea, de retorno y clandestina. 

Cada una de estas tipologías corresponde a los dos últimos movimientos migratorios descritos por 

la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y al reconocimiento de migrantes irregulares dentro de los 

informes de Migración Colombia, respectivamente. Además, se encontró que solo la capital del país 

alberga a más venezolanos que los que tienen Chile, Ecuador y Brasil. A estas características, se le 

unen la extensión y las condiciones fronterizas que hacen que Colombia sea un país que reúne 

diferentes movimientos migratorios como: la migración pendular, la migración de tránsito y la 

migración regular e irregular. 

El multiculturalismo pluralista de Olivé, busca establecer valores y normas que regulen la 

convivencia entre individuos y sus comunidades. En este caso se consideró como individuos a la 

niñez migrante venezolana de Chía y a las instituciones educativas oficiales con sus diferentes 

actores como las comunidades. Siendo así, el multiculturalismo pluralista se toma como guía para 

valorar la situación educativa de la población migrante venezolana que se encuentra estudiando en 

las IEO del municipio. Esto, a través de la educación inclusiva, la educación intercultural, la 

educación multicultural y la intervención socioeducativa que se consideraran como una forma de 

materializar y medir este enfoque.  

Por otro lado, la investigación se había propuesto realizar una intervención en uno o dos colegios de 

Chía, gestión que ya estaba adelantada en una de las IEO, para aplicar unas encuestas y talleres, de 

las cuales se tenía ya un primer modelo, entre los estudiantes de grado cuarto y quinto como forma 

de aplicación real de las herramientas educativas planteadas. Sin embargo, la pandemia actual 

causada por el Covid-19 modificó esta idea, por lo que se decidió realizar entrevistas como forma 

de medición y evaluación de las dimensiones de cada una de las propuestas educativas.  

En total se realizaron veinte entrevistas, a Luis Carlos Segura Rubiano una como exsecretario de 

educación y una como actual alcalde de Chía. Dos a docentes, tres a estudiantes colombianos o 

locales, ocho a estudiantes venezolanos, cuatro a madres de estudiantes venezolanos y una a un 

padre de estudiantes venezolanos. A partir de estas, se analizó cada herramienta educativa. 

Adicionalmente, para el desarrollo de la investigación se consultaron fuentes como: noticias de 

periódicos online, artículos de revistas científicas, libros e informes de organizaciones 

gubernamentales como Migración Colombia, intergubernamentales como la ACNUR o la UNESCO 
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y no gubernamentales como la FIP. Igualmente, se radicaron doce derechos de petición a entidades 

nacionales y locales. 

El aporte principal de este estudio de caso, consiste en ofrecer herramientas que sirvan para crear o 

consolidar programas, proyectos o políticas relacionados con educación para migrantes 

venezolanos. Las herramientas están dirigidas a estudiantes, educadores, directivos escolares, 

Estado y cualquier otro actor que trabaje en pro de la educación. Todas proponen elementos que en 

conjunto aportan a una educación humanista, democrática, solidaria y respetuosa con las diferencias.  

La educación inclusiva, busca ir más allá del acceso dando prioridad también al aprendizaje, la 

participación, la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas dentro de los entornos escolares. La 

educación intercultural, desarrolla y potencializa procesos de reconocimiento, acogida, construcción 

del conocimiento y enseñanza. La educación multicultural trabaja desde las aulas por la diversidad, 

integrando contenido a las clases y reduciendo prejuicios hacia los migrantes. Y, la intervención 

socioeducativa reconoce el entorno y sus fallas para luego implementar estrategias que aporten a la 

solución de las deficiencias, en este caso desde la cultura de la solidaridad. 

La primera parte del texto tiene cinco secciones que son: las características de la migración 

venezolana en el país, la relación e implicaciones de esta migración en la educación, la migración y 

la educación en el municipio de Chía, la normatividad adoptada para garantizar el derecho a la 

educación de la niñez migrante y el acercamiento institucional, es decir, los derechos de petición 

radicados. La segunda parte contiene: un mapa del marco conceptual que orientó la investigación, 

la visión de León Olivé de multiculturalismo pluralista, la educación inclusiva, la educación 

intercultural, la educación multicultural y la intervención socioeducativa. Y, la tercera parte expone 

en las conclusiones cinco hallazgos principales de la investigación.  
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1. Características de la migración desde Venezuela en Colombia 

La migración, dentro del texto, es comprendida desde la concepción de Blanco (2000) quien describe 

tres subprocesos y tres categorías para diferenciar un movimiento migratorio de otro tipo de 

desplazamientos. Según esta autora, los subprocesos involucrados en la migración son: la 

emigración, la inmigración y el retorno. Y las categorías que debe abarcar un fenómeno migratorio 

son: una espacial, una temporal y otra social. Con estos elementos, la migración se entiende como 

“[…] movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno político-administrativo, social 

y/o cultural relativamente duradero; o, de otro modo, cualquier cambio permanente de residencia 

que implique la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro” (Blanco, 2000, 

p.17). 

Por tanto, de la migración venezolana se pueden distinguir tres movimientos (FIP, 2018). El primero 

trajo empresas como Locatel, Farmatodo, Cosméticos Valmy y la planta de Alimentos Polar. El 

segundo, con dos picos migratorios, uno en 2005 por el despido de cerca de 20.000 trabajadores de 

la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. y otro en 2010 por el clima político-social que 

causaba temor a las expropiaciones y a la devaluación de la moneda (FIP, 2018). Este movimiento, 

permite entender la migración como una migración espontanea, ya que las circunstancias 

desfavorables en el país de origen fueron las que causaron la emigración.  

El tercero, se originó con la deportación de aproximadamente 17.000 colombianos que habían 

migrado a Venezuela en el momento más violento del conflicto armado interno y porque “con una 

moneda profundamente devaluada y una industria nacional empobrecida, miles de venezolanos 

optaron por cruzar la frontera y procurar su supervivencia en Colombia” (FIP, 2018, p.7). Con este 

último movimiento, la migración desde Venezuela, además de ser masiva, se caracteriza por ser una 

migración de retorno porque reúne un alto flujo de colombianos que voluntariamente o no tuvieron 

que regresar al país. 

Igualmente, por la frontera común de al menos 2.200 kilómetros con solo siete PCF, en Colombia 

se dan movimientos migratorios como la migración pendular, la migración de tránsito y la migración 

regular e irregular, lo que explica porque este fue el país receptor de al menos el 50% de los 

migrantes y refugiados venezolanos (R4V-PCRMV1, 2018). Con ello, se encontró que “comparado 

                                                             
1 En español, La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos se 

estableció de conformidad con la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas a la ACNUR y la OIM el 12 
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con las cifras a nivel Latinoamérica, la capital colombiana alberga a más ciudadanos venezolanos 

313.528 que países como Chile con 288.200, Ecuador con 263.000 y Brasil con 168.000” (El 

Espectador, 2019). Las cifras se estiman del número de migrantes regulares, en proceso de 

regularización e irregulares2. Esto permite concebir la migración venezolana en Colombia, como 

una migración clandestina porque se reconoce la existencia de migrantes en situación irregular, cifra 

que para 2020 se estima en 1.001.472 (Migración Colombia, 2020b). 

Tabla 1 

Total de migrantes venezolanos en Colombia desde 2014 hasta 2020 

Periodo de Conteo  Número de migrantes 

2014 23.537 

2015 31.471 

2016 53.747 

2017 403.702 

2018 1.072.432 

2019* 1.771.237 

2020** 1.764.883 

Nota. Elaboración propia a partir del informe Así ha sido la evolución de la crisis migratoria venezolana de Migración 

Colombia a corte del 31 de agosto de 2019. *La cifra del total de migrantes viviendo en Colombia de 2019 se toma del 

informe venezolanos en Colombia corte a 31 de diciembre de 2019. **La cifra de 2020 se toma del informe más reciente 

de Migración Colombia (2020b): Radiografía venezolanos en Colombia a corte del 31 de Mayo de 2020. 

Dadas las características de esta migración, se adoptaron una variedad de disposiciones normativas 

destinadas al registro, control y regularización de los migrantes venezolanos. De todas las medidas, 

se pueden resaltar: la Resolución 1220 de 2016 que creó los PIP, los PTP y las autorizaciones de 

transito fronterizo, estas últimas derogadas y sustituidas con la implementación de la Resolución 

1845 de 2018 que dio origen a las TMF, tarjetas que a su vez dejaron de expedirse en 2018. La 

Resolución 5797 de 20173 que dio origen al PEP, el Decreto 542 de Marzo de 2018 que creó el 

RAMV4. Las solicitudes en proceso para la aceptación de la condición de asilo y/o refugio de 

                                                             
de abril de 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela. 

https://data2.unhcr.org/es/situations/platform 
2 Según Migración Colombia (2018), los migrantes regulares son los que cuentan con la documentación requerida para 

ingresar y permanecer en el país. Los migrantes en proceso de regularización fueron los inscritos en el RAMV y los 

irregulares los que no ingresaron por un PCF o se les venció la permanencia y no salieron del país.   
3 Reglamentada mediante Resolución 1272 de 2017. 
4 El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos -RAMV- en Colombia fue un proceso que buscaba ampliar la 

información sobre la migración de venezolanos en el país. 

https://data2.unhcr.org/es/situations/platform
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acuerdo a lo establecido en la normatividad nacional e internacional5, de las que con el derecho de 

petición radicado en Cancillería se conoció que a 2019 había un  total de 8.833 solicitudes, 

incluyendo solicitudes de menores de edad. Las solicitudes y expediciones de visas6, el PEP-RAMV7 

y el PECP creado mediante Resolución 3548 de 2019. Y, de las medidas más recientes están: la 

Resolución 1238 de 2018 sobre verificación migratoria, sanciones y beneficios para los migrantes y 

el Decreto 117 de 2020 que creó el PEP-FF, este último para el Fomento de la Formalización, es 

“un permiso de trabajo dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los nacionales venezolanos 

en el territorio colombiano” (Ministerio del Trabajo, 2020). 

2. Migración y Educación 

La ACNUR (2019) determinó que el acceso a la educación es una de las diez primeras necesidades 

de los migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en América Latina8 pero de la 

población en edad escolar el 52% no asiste a la escuela. Esa inasistencia está relacionada con: falta 

de documentación, espacio limitado en las escuelas públicas, falta de recursos financieros en los 

países de acogida para cubrir costos y entre otras porque los padres o tutores desconocen los procesos 

para la inscripción, estaban recién llegados o estaban en tránsito (ACNUR, 2019). Sobre esto, la 

R4V-PCRMV (2018) explica que una de las problemáticas más graves de la falta o acceso limitado 

a la educación formal en Colombia, es que muchos niños y niñas venezolanos quedan expuestos a 

diversos riesgos que incluyen, supervivencia negativa, explotación y en algunos casos reclutamiento 

por parte de grupos armados o grupos criminales cerca de la frontera o a lo largo de las rutas. 

Por su parte, el Banco Mundial (2018) expone que el fenómeno migratorio venezolano representa 

un aumento en la demanda del servicio a la educación en los países receptores, lo que “resulta en 

una constante desincronización entre la necesidad del recurso y la llegada de este que gradualmente 

va descapitalizando las instituciones y disminuyendo la calidad ya deteriorada del servicio” (p.22). 

En Colombia, solo desde mayo de 2018 cuando se incluyó en el SIMAT por primera vez la variable 

“país de origen” se pudo tener el registro claro de los estudiantes venezolanos que estaban 

                                                             
5 Decreto 2840 de 2013, Decreto 1067 de 2015-Título 3, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Protocolo 

sobre el Estatuto de Refugiados y la Declaración de Cartagena sobre.  
6 Reguladas mediante la Resolución 6045 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
7 El Decreto 1288 de julio de 2018 modifica el PEP y otorga el PEP-RAMV a migrantes que culminaron el proceso de 

regularizaron. 
8 El informe Situación de Venezuela Enero-Junio 2019: Aspectos claves del monitoreo de protección reúne información 

de: República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.  
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estudiando en una IEO (CONPES 3950, 2018). A partir de ese registro se obtuvo: 1) que de 2018 a 

junio de 2019 se aumentaron las matriculas de estudiantes venezolanos en las IEO en un 433% 

(Ministerio de Educación, s.f), 2) la siguiente gráfica con la distribución de los estudiantes 

venezolanos por nivel educativo y 3) conocimiento de que no todos los migrantes en edad escolar 

están estudiando y no solo por dificultades en el acceso, sino en la permanencia y en la acción 

(Taborda, 2020). 

Figura 1  

Matrícula de estudiantes migrantes venezolanos en Colombia 

 

Nota. Gráfico tomado de: Ministerio de Educación. (s.f). Acciones realizadas frente a la atención de niños, niñas y 

adolescentes migrantes en Colombia. [Figura]. Recuperado de: https://es.unesco.org/sites/default/files/2-3-forero-

atencion-nna-migrantes.pdf 

 

Los tres obstáculos que define Taborda (2020) para que los venezolanos puedan comenzar sus 

procesos educativos son: el desconocimiento, no solo de los padres sino de las instituciones 

educativas sobre los requisitos y procesos que deben seguir con la población migrante para el acceso 

y la convalidación de grados; la falta de cupos dentro de las instituciones educativas oficiales del 

Estado porque la capacidad educativa está desbordada y la capacitación de docentes para que 

apliquen herramientas pedagógicas dirigidas a manejar población extranjera y situaciones de 

discriminación o xenofobia. 

Además de estos, partiendo de la clasificación de Micolta (2005) sobre los migrantes regulares e 

irregulares, es decir, quienes cumplen o no con los requisitos y normas establecidos para salir del 

país en el que se encuentran y asimismo cumplen con los requisitos y normas de ingreso y estancia 

en el país de destino. Se logró identificar desde las entrevistas a los padres de estudiante venezolanos 

https://es.unesco.org/sites/default/files/2-3-forero-atencion-nna-migrantes.pdf
https://es.unesco.org/sites/default/files/2-3-forero-atencion-nna-migrantes.pdf
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que la mayor dificultad para iniciar los procesos escolares era no tener los documentos requeridos 

para demostrar una situación migratoria regular, y así poder cumplir con los requisitos exigidos en 

las IEO. Por ejemplo, algunas de las respuestas textuales fueron: “la falta de papeles legales en el 

país, ya que solo cuentan con acta de nacimiento venezolana y actualmente no hay un permiso 

estudiantil para que podamos acceder a los estudios” (Madre 3, comunicación telefónica, 27 de mayo 

de 2020), “[…] no tenía aun los papeles en regla que me exigían en la institución” (Madre 1, 

comunicación telefónica, 26 de mayo de 2020) y “lo más difícil fue en la documentación que piden 

para la inscripción […]” (Padre 1, comunicación telefónica, 23 de junio de 2020). 

3. Migración y Educación en Chía 

La ubicación de la población migrante venezolana en el país se da por áreas de influencia (CONPES 

3950, 2018). Así que, Chía se encuentra ubicada en el área de influencia 29, donde se encuentran los 

municipios que son atractivos para el asentamiento y generalmente enfrentan déficit habitacional, 

informalidad laboral y aumento en los cupos escolares. Según las cifras de los informes de 

Migración Colombia (2020b), de Cundinamarca, Chía es el segundo municipio con mayor 

concentración de migrantes venezolanos.  

Tabla 2 

Total de migrantes venezolanos en Chía Cundinamarca.  

Corte de Conteo Total 

30 de junio de 2019 6.580 

31 de octubre de 2019 8.441 

31 de diciembre de 2019 9.074 

31 de mayo de 2020* 8.811 

Nota. Elaboración propia a partir de los informes: venezolanos en Colombia corte 30 de junio de 209, venezolanos en 

Colombia corte 31 de octubre de 2019 y venezolanos en Colombia corte 31 de diciembre de 2019. *La cifra de 2020 se 

toma del informe más reciente de Migración Colombia (2020b): Radiografía venezolanos en Colombia a corte del 31 

de Mayo de 2020. 

De acuerdo con Rodríguez (2019), la migración venezolana impacta de forma diferente cada 

departamento y municipio colombiano, por lo tanto, se debe pensar en la descentralización para que 

los municipios tengan la autonomía de gestionar proyectos y políticas destinados a la inclusión e 

                                                             
9 El área 1 reúne municipios fronterizos y el área 2 reúne municipios de paso y/o asentamiento cada una con 

características específicas. Para profundizar en cada una se puede revisar el CONPES 3950 DE 2018.  
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integración de la población migrante. Sobre este punto, la gestión del municipio frente a la migración 

venezolana se enfocó en campañas de identificación y verificación de la situación migratoria de los 

extranjeros para que su estadía fuera regular (Luna Hoy, 2019a). En exigir a los arrendatarios y 

empleadores de población migrante su respectiva inscripción en el SIRE (Luna Hoy, 2019b). En 

reunirse con otros municipios de Sabana Centro y entidades como Policía Nacional, Ejército, CTI, 

Fiscalía y Migración Colombia, para determinar las medidas de judicialización de los extranjeros 

que cometieran delitos (Luna Hoy, 2019c). 

Y, sobre la atención educativa de niñez migrante residente en el municipio, el exsecretario de 

educación expresó que las acciones estuvieron enfocadas en “[…] la aplicación del NES […] 

algunas acciones que tuvieron que ver con nivelaciones académicas porque tampoco había 

documentación de cuál fue el último año cursado, entonces tuvimos que acudir a una convalidación 

de algunos grados de estudiantes” (Exsecretario de educación, comunicación personal, 12 de enero 

de 2020). Asimismo, como alcalde del municipio manifestó que las acciones frente a la migración 

venezolana para la vigencia 2020-2023 estarían enfocadas en “Incentivar que las empresas no 

permitan la explotación laboral […] y garantizar frente a la educación que efectivamente se dé el 

acceso dentro del proceso educativo pero también las condiciones de calidad” (Alcalde, 

comunicación personal, 12 de enero de 2020). 

Adicionalmente, se conoció desde la entrevista con el Docente 2 que el tipo o la forma de migración 

tiene gran influencia en los procesos escolares de los migrantes venezolanos. Esto es porque, no 

todos los fenómenos migratorios son iguales, cada uno responde al contexto y particularidades 

específicas en los que se desarrollan. Para el caso, la relevancia de definir e identificar los tipos de 

migración dentro de la investigación10, se sustenta en el hecho de que algunas de las dificultades que 

enfrentan los estudiantes migrantes en sus entornos escolares responden a la forma en que migran. 

En palabras del entrevistado: 

[…] otro de los problemas que tienen, depende de la situación de la migración, si tenemos en 

cuenta que puede darse una migración forzada […] ellos no van a ir a un lugar donde van a 

contar con todos los recursos sino donde van a contar con muchas limitaciones, […] entonces 

aumentan las dificultades para la asimilación de trabajos, procesos escolares y para poder 

llegar al nivel. (Docente 2, comunicación telefónica, 23 de mayo de 2020). 

 

                                                             
10 Ver anexo 1. Tabla tipos de Migración según el Glosario de Migración de la OIM del 2006. 
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4. Normatividad sobre el derecho a la educación de niñez migrante 

Si bien no existe una jerarquía de derechos, se consideró tal como lo afirma Turbay que:  

El derecho a la educación es, sin duda, uno de los más importantes derechos de la niñez y 

quizás el más importante de los sociales […] es a través en buena medida de la educación en 

sus distintas formas y modalidades como el ser humano […] deviene en ser social, en persona 

[…] es a través de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en 

sociedad. (Turbay, 2000, p.9) 

Por lo que, se reunió en una tabla la normatividad dispuesta en el país para garantizar este derecho.  

Tabla 3 

Normatividad creada y adoptada para el acceso a la educación de niñez migrante. 

Norma Entidad emisora Fecha Objeto 

Circular 45 Ministerio de 

educación  

16 de 

septiembre de 

2015 

Disponer matriculas para los niños migrantes. Adecuar 

modelos educativos flexibles en caso de insuficiencia de cupos 

en las IEO. 

Circular 07 Ministerio de 

educación 

02 de febrero 

de 2016  

Se presentan las orientaciones para identificar, asignar, ubicar 

y registrar en las instituciones oficiales a la población migrante 

en edad escolar. 

Circular 

conjunta 01 

Ministerio de 

educación y 

Migración 

Colombia 

27 de abril de 

2017 

Desarrolla la anterior circular 07 de 2016 y da nuevas 

orientaciones para la atención de la población en edad 

escolarizada proveniente de Venezuela. 

Circular 

conjunta 16  

Ministerio de 

educación y 

Migración 

Colombia 

10 de abril de 

2018 

Permite el acceso de los menores migrantes a la educación 

preescolar, básica y media aun si no cuentan con ningún 

documento de identificación valido en Colombia, ya que se les 

asignara un NES. 

Decreto 

1288 

Departamento 

Administrativo de 

la presidencia. 

25 de julio de 

2018 

En lo que respecta a la educación estipula los parámetros para 

la validación de estudios de educación básica y media. Y, la 

convalidación de títulos de educación superior.  
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Circular 

066* 

Secretaria de 

educación de Chía 

09 de 

Septiembre de 

2019 

Da las directrices para garantizar el acceso y permanencia de 

los niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela en 

las IEO. 

Nota. Elaboración propia a partir del informe Acciones realizadas frente a la atención de niños, niñas y adolescentes 

migrantes en Colombia del Ministerio de Educación y las disposiciones normativas pertinentes. *Información obtenida 

del derecho de petición #CHI2019ER005760 radicado ante la entidad. 

5. Acercamiento Institucional  

El acercamiento institucional consistió en un trabajo de campo donde se preguntó sobre el fenómeno 

migratorio venezolano y la atención educativa de niñez migrante a las instituciones del Estado. 

Específicamente se radicaron doce derechos de petición, tanto a entidades nacionales como locales. 

Dos de las solicitudes fueron radicadas en la Secretaria de Educación11, entidad desde la que se 

pretendía tener un primer panorama de la situación escolar de la niñez migrante dentro del 

municipio. Con las respuestas de esta entidad, se completó el cuadro de normatividad con la Circular 

N° 066, se midió el acceso como una de las dimensiones de la educación inclusiva y se elaboró el 

siguiente mapa con las IEO donde hay niñez migrante estudiando. 

Figura 2  

Mapa de la ubicación de las I.E.O de Chía donde hay estudiantes venezolanos 

 

Nota. Elaboración propia. 

                                                             
11Ver Anexo 23: Primer Derecho de petición radicado en Secretaria de Educación el 19 de septiembre de 2019 con Ref. 

CHI2019ER005760 y Anexo 24: Segundo Derecho de petición radicado en Secretaria de Educación el 27 de enero de 

2019 con el número CHI2020ER000441. 
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Igualmente, a nivel local se radicaron derechos de petición en la Secretaria de Gobierno12, desde la 

que se buscaba conocer sobre la situacion migratoria de los venezolanos en el municipio y de la que 

no se obtuvo informacion sobre algun registro o control de los migrantes. En la Secretaria de 

Desarrollo Social13 donde se indago por los programas para la atención de los migrantes, 

especialmente la niñez, y que manifestó que todos sus programas están abiertos a quienes cuenten 

con el PEP o estén en el registro censal de Migración Colombia. Sobre los mismos cuestionamientos, 

la Secretaria de Planeación14 respondió que los venezolanos que cumplen con los requisitos de 

inscripción en el SISBEN pueden acceder a programas de atención y asistencia estatal. Y, de la 

Personería Municipal15 se conoció que participó en el Registro Único de Migrantes venezolanos 

atendiendo un total de 3.724 migrantes, llevó a cabo 72 solicitudes de cupos en las IEO para 

venezolanos y que se rige conforme a lo estipulado en el CONPES 3950 para atender a la población 

migrante. 

Por otro lado, a nivel nacional, para conocer la situación migratoria de los venezolanos, su registro, 

control y acciones adelantadas por cada entidad para la atención o asistencia de las necesidades de 

esta población, especialmente la niñez, se radicaron derechos de petición en: la Cancillería16, el 

DANE17, el ICBF18, el DNP19, Migración Colombia20 y el Ministerio de educación21. De estas 

solicitudes, los hallazgos más relevantes fueron de la Cancillería que reafirmó un enfoque 

humanitario para atender a la población migrante y el DNP que fue la entidad que trazó en el 

CONPES 3950 de 2018 los parámetros de respuesta y atención a la migración. Por su parte, el DANE 

remitió a Migración, El ICBF no contesto argumentando que la información solicitada no era clara, 

El Ministerio de Educación respondió con base en el SIMAT y su normatividad, Migración dijo que 

periódicamente publica cifras de los venezolanos en el país y que las sentencias T-490/98 y T-146/12 

no imponen a la administración la obligación de dar respuesta positiva a los peticionarios. 

6. Marco conceptual – Mapa

                                                             
12Ver Anexo 25: Derecho de petición radicado el 19 de septiembre de 2019 con el número 20199999928270 
13Ver Anexo 26: Derecho de petición radicado el 19 de septiembre de 2019 con el número 20199999928269 
14Ver Anexo 27: Derecho de petición radicado el 19 de septiembre de 2019 con el número 20199999928268 
15Ver Anexo 28: Derecho de petición radicado el 27 de septiembre de 2019 con el número 20199999906214 
16Ver Anexo 29: Derecho de petición radicado el 27 de septiembre de 2019 con el número S-GDCR-19-043848 
17Ver Anexo 30: Derecho de petición radicado el 27 de septiembre de 2019 con el número 20191210193322 
18Ver Anexo 31: Derecho de petición radicado el 27 de septiembre de 2019 con el número 1761628820 
19Ver Anexo 32: Derecho de petición radicado el 27 de septiembre de 2019 con el número 20196000508962 
20Ver Anexo 33: Derecho de petición radicado el 27 de septiembre de 2019 con el numero 20192411419902 
21Ver Anexo 34: Derecho de petición radicado el 27 de septiembre de 2019 con el número 2019-EE-157486 



22 
 

Figura 3. Mapa del marco conceptual. 

Nota: Elaboración Propia
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La investigación se desarrolla a través de dos ejes, hasta ahora, la migración desde Venezuela con 

sus características, implicaciones y relación con el sector educativo tanto a nivel nacional como 

local. Y, a partir de ahora, el análisis de cuatro herramientas educativas que desde el 

multiculturalismo pluralista buscan valorar la situación educativa de los migrantes venezolanos en 

edad escolar que se encuentran estudiando en algunas de las instituciones educativas oficiales de 

Chía. Es por eso que, a continuación se inicia con la conceptuación de este enfoque del 

multiculturalismo y luego se explican y desarrollan cada una de las herramientas propuestas. 

7. Multiculturalismo-Pluralista desde la perspectiva de León Olive 

Para comprender el multiculturalismo-pluralista y su relación con la investigación se debe explicar 

primero lo que es el multiculturalismo. Para eso, hay tres premisas que permiten entenderlo con 

mayor facilidad: Según Díaz (2009), “el multiculturalismo tiene varias versiones, al menos tres, 

según el principio ético que lo orienta” (p.45). Cada una de estas versiones permite desarrollar o 

presentar proyectos y/o políticas específicas para trabajar en pro de los individuos, las comunidades 

o ambos. Por ejemplo, este proyecto investigativo busca proponer desde la versión pluralista del 

multiculturalismo una forma de educación para la niñez migrante.  

El origen y la funcionalidad del multiculturalismo, se sustentan en el hecho de que cada vez es más 

evidente que se están incorporando en las sociedades modernas grupos minoritarios que exigen el 

reconocimiento de su identidad y la acomodación de sus diferencias culturales en los entornos en 

los que se desenvuelven (Salcedo, 2001). El fenómeno migratorio desde Venezuela es un ejemplo 

de dichas incorporaciones, así pues, la población migrante se convierte en el grupo minoritario y los 

colegios los entornos en los que se desenvuelven. Por consiguiente, el reconocimiento es evaluado 

como una de las dimensiones de la educación intercultural desde las entrevistas a los estudiantes 

migrantes y locales. En este, uno de los hallazgos más relevantes mostró que la mayoría de 

estudiantes venezolanos sí reconoce diferencias entre ellos y sus compañeros locales, mientras que, 

los locales no identifican ninguna.  

La acomodación, es entendida en el sentido de las acciones que se deben realizar en los entornos 

escolares para atender a los migrantes, dimensión que es valorada en la educación inclusiva con las 

prácticas inclusivas desde las entrevistas de los padres de estudiantes venezolanos. Algunas de las 

respuestas fueron: “se deberían enseñar a entender nuestra situación y enseñar que así como somos 

de otros países somos seres humanos igual que todos y que podemos adaptarnos a su cultura y estilo 



24 
 

de vida” (Madre 1, comunicación telefónica, 26 de mayo de 2020) y “pienso que deben enseñar a 

valorar a cada ser humano” (Madre 2, comunicación telefónica, 26 de mayo de 2020). 

Y, “las discusiones contemporáneas en torno al multiculturalismo se refieren a grupos que no solo 

no disponen jurídicamente de un territorio, sino que se encuentran diseminados por amplias partes 

del territorio de un país” (Olivé, 1999, p.44). Este, es el caso de la población venezolana que se 

encuentra dispersa en todo el territorio nacional porque Colombia es un país tanto de asentamiento 

como de paso (CONPES 3950, 2018). Por eso, según el mismo documento todo el país se divide en 

tres grandes áreas donde se ubican los migrantes venezolanos: municipios receptores por ser 

fronterizos, municipios de asentamiento, especialmente en la zona central del país, y municipios de 

paso para salir al sur del continente. 

A partir de lo anterior, “la interpretación más obvia del multiculturalismo lo considera como 

sinónimo de pluralidad o diversidad cultural. Hace referencia a la existencia de varias comunidades 

culturales en un mismo territorio o entidad política, significa simplemente muchas culturas” (Díaz, 

2009, p. 31). En ese mismo sentido fáctico del término, Muñoz (2000) considera que el 

multiculturalismo simplemente denota la yuxtaposición o presencia de varias culturas en una misma 

sociedad. O, en palabras de Ulloa (2002) simplemente “se refiere a una realidad social en donde 

coexisten culturas diversas” (p.316).   

No obstante, León Olive (1999) explica que esas concepciones son simplemente la noción factual 

del término, por lo que propone una concepción normativa del mismo. Esta visión normativa hace 

referencia a “modelos de sociedad que incluyen concepciones acerca de las culturas, sus funciones, 

sus derechos y obligaciones; las relaciones entre las culturas y los individuos, y las relaciones entre 

las diversas culturas” (Olivé, 1999, p.59). Para Giménez (2003), en el sentido normativo se habla de 

“multiculturalismo como praxis que parte del reconocimiento activo, social e institucional de la 

diferencia y que fundamenta, a partir de ello, determinados modelos de política pública, de sistema 

educativo, etc.” (p.14). En Colombia, esta concepción normativa del multiculturalismo se 

materializa en la política pública denominada Política de Diversidad cultural en la que se reconoce 

y regula principalmente asuntos relacionados con los pueblos indígenas, poblaciones 

afrocolombianas, palanqueras y raizales, el pueblo gitano o ROM, y grupos en situación de 

vulnerabilidad social: mujeres cabeza de hogar, jóvenes y primera infancia (Ministerio de Cultura, 
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2010). Política que deja en evidencia la falta de reconocimiento y acción en asuntos relacionados 

con población migrante.  

Del mismo modo, León Olivé (1999) establece tres versiones del multiculturalismo desde las cuales 

se pueden concretar proyectos entre quienes son diferentes. El multiculturalismo liberal-

individualista, que consiste en reconocer la importancia de las comunidades dentro de las sociedades 

pero da prioridad moral y legal a los individuos. En este “las culturas y los derechos de los pueblos 

o las comunidades son relevantes solamente en la medida que afectan los derechos de los individuos” 

(Díaz, 2009, p.46). El multiculturalismo comunitarista, que continúa con la dualidad comunidades-

individuos pero les da preeminencia moral y legal a las comunidades. Y, el multiculturalismo 

pluralista que no pretende superponer un principio ético y legal sobre otro, sino que busca superar 

la dicotomía entre individuo y comunidad de los dos modelos anteriores (Olivé, 1999). Por lo que, 

tiene como propósito promover una idea de la ética basada en un conjunto mínimo de normas y 

valores que sirvan para establecer una convivencia armoniosa entre diferentes personas y grupos 

sociales (Olivé, 1999).  

En otras palabras, desde la perspectiva normativa de Olive, el multiculturalismo pluralista es un 

enfoque que busca establecer valores y normas que regulen la convivencia entre los individuos y sus 

comunidades. En este caso, se consideró como individuos a la niñez migrante venezolana de Chía 

que está estudiando en una IEO y a las instituciones educativas oficiales con sus diferentes actores 

como las comunidades. De ese modo, se plantearon la educación inclusiva, la educación 

intercultural, la educación multicultural y la intervención socioeducativa, como herramientas que 

materializan el propósito de este enfoque pluralista. Especialmente, porque: pueden aportar a la 

creación o consolidación de programas o políticas concretas destinadas a la educación de niñez 

migrante y sirven para medir esa idea de la ética que propone Olivé. Es decir, miden, entre otros, 

que valores y normas hay establecidos hasta ahora en las relaciones entre estudiantes migrantes y 

locales. 

En la educación inclusiva, con las dimensiones políticas y prácticas inclusivas desde las que se buscó 

reconocer la existencia o no de normas de convivencia que regulen las interacciones entre 

compañeros dentro de los salones de clase y sobre lo que se debería enseñar en entornos donde hay 

involucrados migrantes. En la educación intercultural, con la dimensión reconocimiento y la 

dimensión cooperación como forma de aprendizaje y enseñanza, en la educación multicultural con 
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la dimensión reducción de prejuicios y en la intervención socioeducativa con la idea de cultura 

solidaria, donde se midieron implícitamente valores como la igualdad, la solidaridad, la empatía, el 

respeto y el servicio como reguladores de las relaciones entre los estudiantes migrantes y locales.  

Cada herramienta, además de querer superar la exclusión, está pensada en la búsqueda de una 

educación como la que afirma Giménez (2003): de intercambio, de aprendizaje, de formación en y 

para la diversidad, para la cohesión social y la convivencia democrática. En conclusión, la 

materialización del multiculturalismo pluralista se da a través de las herramientas educativas 

propuestas a continuación, donde lo que se quiere lograr es una educación “verdaderamente 

humanista que apueste por una escuela pública, democrática, participativa, solidaria y respetuosa 

con las diferencias, que permita al alumnado interpretar el mundo en el que se desenvuelve, 

comprender que existen realidades diferentes, otras formas de vivir […]” (Gallardo y Ruiz, 2008, 

p.14). 

8. Educación inclusiva para niñez migrante venezolana 

La educación inclusiva22, es un proceso que busca la implementación de estrategias para que todos 

los estudiantes aprendan de manera conjunta sin distinciones étnicas o de raza, de sexo, de 

discapacidad, situación económica o social, origen o nacionalidad y en condiciones de no 

discriminación para que se haga efectivo el derecho a la educación (Cigarroa, Rojas, Evangelista y 

Saldívar, 2016). O, como lo expresan Booth y Ainscow23 (2000) es “un conjunto de procesos 

orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo 

el alumnado” (p.10). 

Sin embargo, ahondar en el concepto lleva a entender que la educación inclusiva es un proceso que 

involucra tres dimensiones: el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, 

especialmente, aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados 

dentro del sistema escolar, como lo pueden ser niños y niñas migrantes o de familias migrantes 

(Unesco, 2008). Su propósito es “transformar los sistemas educativos y otros entornos de 

aprendizaje para responder a la diversidad de los alumnos” (Unesco, 2005, p.15). 

                                                             
22 El enfoque inclusivo de la educación es más amplio que el de la integración, el primero se dirige a la totalidad de 

estudiantes que componen el sistema educativo y el segundo está relacionado a la inserción de estudiantes con 

necesidades educativas especiales a las escuelas (Blanco, 2006). 
23 Texto Original en Inglés traducido por la Oficina Regional de educación de la Unesco para América Latina y el Caribe. 



27 
 

Por lo anterior, la educación inclusiva dentro de la investigación se evalúa desde el acceso, la 

participación y el aprendizaje. El acceso, es entendido primero como la existencia o presencia de 

población migrante proveniente de Venezuela en edad escolar dentro de las IEO del municipio y 

segundo como lo manifiesta la Unesco (2008) en términos de permanencia, asistencia regular a las 

clases y número de deserciones. Con el segundo derecho de petición radicado en la Secretaria de 

educación24, se encontró que el número total de estudiantes de nacionalidad venezolana en las IEO 

del municipio de Chía para el año 2020 es de 976. A continuación, se muestra una tabla con las 

cifras discriminadas por colegio y por curso específicamente. 

Tabla 4 

Estudiantes venezolanos por IEO y por curso en Chía 

 

Nota. La tabla fue recuperada del anexo en la respuesta al derecho de petición radicado frente a la secretaria de educación 

de Chía el 27 de enero de 2019 con el número CHI2020ER000441. 

Ahora, con la entrevista de uno de los docentes se pudo identificar que la asistencia y la permanencia 

están relacionados especialmente con los programas alimenticios que se ofrecen en las IEO. De 

acuerdo con el docente, “lo hacen por la alimentación que se les da en los colegios porque si en los 

colegios no se diera comida obligatoria, la verdad yo creería que menos de la mitad de los estudiantes 

irían al colegio” (Docente 1, comunicación telefónica, 19 de mayo de 2020). Y, sobre la deserción 

se encontró que una de las causas más probables es porque: 

                                                             
24 Ver anexo Derecho de petición radicado el 27 de enero de 2019 con el número CHI2020ER000441 
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[…] muchos de ellos no han tenido una buena educación y al momento de ingresar a los 

colegios de acá sus niveles académicos no generan un buen impacto, lo cual genera deserción 

y obviamente que salgan o que busquen una institución que no les exija de la misma manera 

y que solamente les pidan más o menos la asistencia. (Docente 1, comunicación telefónica, 

19 de mayo de 2020) 

Con esto, se hace evidente que el acceso no es solo otorgar un cupo dentro de una institución 

educativa, sino que se relaciona con todos los elementos que se le deben proveer a los estudiantes, 

tanto migrantes como locales, para garantizar en cierta medida su permanencia y asistencia. Por su 

parte, la participación se comprende en la medida que bajo el principio de igual de oportunidades y 

no discriminación la niñez migrante adopta un rol significativo en las actividades escolares dentro 

y fuera del aula.  

Se mide por el grado de intervención real y activo de los migrantes en clases, obras de teatro, danzas, 

días culturales o especiales, ferias, festivales, descansos o recreos y cualquier otro tipo de actividades 

sea escolares o extraescolares que busquen su involucramiento con sus compañeros locales. En el 

poder opinar, decidir, votar o tomar sus propias decisiones sobre cualquier situación que implique 

intervención de la población estudiantil en su entorno escolar. Esta, también se evidencia cuando los 

migrantes pueden hacer parte de las estructuras organizativas de la vida escolar, entiéndanse como: 

comités, asociaciones, consejos estudiantiles o cualquier otro tipo de organización, como podría 

hacerlo cualquier otro estudiante.  

La participación, se midió con las entrevistas hechas a los estudiantes venezolanos con la pregunta: 

¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? desde la 

que fue posible reconocer que, al menos entre los entrevistados, si existe un alto nivel de 

participación y no solo en las actividades escolares como clases, festivales y ferias sino en 

actividades democráticas y otras actividades extraescolares con sus compañeros locales.  

Entre las respuestas, las más claras para medir este ítem fueron: 1) “Pues en clase participo, a veces 

hay días especiales y… bueno que yo participó también” (Estudiante Migrante 1, comunicación 

telefónica, 19 de mayo de 2020). 2) “La verdad sí, participo en casi todas las actividades que puedo 

y en las que me llaman la atención […] puedo participar en el comité educativo y participar en 

charlas” (Estudiante Migrante 2, comunicación telefónica, 26 de mayo de 2020). 3) “Si he 

participado en algunas actividades con mis compañeros, casualmente el año pasado fuimos a una 

excursión y muchas veces íbamos a jugar fuera del colegio” (Estudiante Migrante 3, comunicación 
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telefónica, 26 de mayo de 2020). Y, 4) “por ejemplo una vez hicieron unas votaciones y yo ayude 

en la organización de eso […] estábamos ayudando a que los niños votaran y habían varios 

compañeros colombianos y la verdad no hubo ningún problema” (Estudiante Migrante 5, 

comunicación telefónica, 27 de mayo de 2020). 

Por otra parte, el aprendizaje se entiende como el proceso de crecimiento y fortalecimiento del 

ámbito académico, personal y social de los estudiantes, especialmente la niñez migrante. Lo 

académico, está relacionado con el rendimiento de la niñez migrante en actividades escolares como 

exámenes, exposiciones, tareas, talleres u otros y se mide con la aprobación o reprobación del ciclo 

escolar. El aprendizaje personal y social se mide por las habilidades, potencialidades y valores que 

adquieren los niños desde las clases que les sirve para desarrollarse y convivir dentro y fuera del 

colegio. De las entrevistas con los docentes, una de las evidencias más claras sobre el aprendizaje, 

fue reconocer que el rendimiento académico de los estudiantes migrantes es inferior al de los 

estudiantes locales. Generalmente, esto es porque existen desventajas contextuales entre la 

educación venezolana y la educación colombiana. Es decir, “los modelos de enseñanza varían según 

las políticas estatales y… según el contexto del estudiante, debido a que ellos tienen procesos de 

enseñanza totalmente diferentes y currículos totalmente diferentes” (Docente 2, comunicación 

telefónica, 23 de mayo de 2020). Por tanto: 

[…] cada vez que pasen de colegio en colegio van a encontrar un mundo diferente o personas 

diferentes que generan dificultades en su aprendizaje, esto ligado obviamente a que la 

educación en su lugar de origen no es muy parecida… o… no tuvo o… es muy limitada a 

comparación con la de Colombia. (Docente 1, comunicación telefónica, 19 de mayo de 2020). 

Realidad que se ve materializada en situaciones o casos donde: 

[…] por ejemplo, los dejan entrar así a octavo normal y cuando los chicos están en clase… 

no tienen ni idea de lo que le están hablando, por las deficiencias educativas que vienen de 

sus lugares de origen […] se aceptan (en el curso que certifican) pero al momento de hacer 

frente al conocimiento o la clase no logran dar… como dicen… “pie con bola” y eso también 

genera que desistan de una educación formal. (Docente 1, comunicación telefónica, 19 de 

mayo de 2020) 

Dichas diferencias contextuales en las formas de educación, son un hecho confirmado por algunos 

de los estudiantes venezolanos entrevistados, “[…] en clases fue un poquito complicado adaptarme 

por el hecho de que el estudio allá en Venezuela y aquí es diferente […] En Venezuela los profesores 

no asistían todo el tiempo” (Estudiante Migrante 1, comunicación telefónica, 19 de mayo de 2020). 

O, en términos de otro de los estudiantes “y en caso del nivel académico me daba miedo como 
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fracasar, ya que mis compañeros tenían súper altas notas y era porque el nivel académico de acá es 

mucho más avanzado y mucho mejor que el de Venezuela” (Estudiante Migrante 2, comunicación 

telefónica, 26 de mayo de 2020). 

Por otro lado, Booth y Ainscow (2000) plantean que la educación inclusiva puede ser identificada 

dentro de las instituciones escolares por medio de tres elementos: la cultura, las políticas y las 

prácticas inclusivas que posean. La cultura, hace referencia a “la creación de una comunidad escolar 

segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la  que cada uno es valorado […] al desarrollo de 

valores inclusivos, compartidos por todo el  personal de la escuela, el  alumnado, […] y las familias” 

(Booth y Ainscow, 2000, p.53). Esta característica, se evaluó con la pregunta: Considera que el 

colegio, ¿Es una comunidad acogedora y segura para su hijo siendo el-ella un estudiante migrante? 

Todas las respuestas fueron positivas y exaltaron la labor tanto de los profesores como de la propia 

organización del colegio. Para algunos, la institución representa un lugar cómodo donde se aplica la 

igualdad “es uno de los colegios que no tienen discriminación hacia los niños venezolanos, los tratos 

y derechos son los mismos sin importar nacionalidad” (Madre 3, comunicación telefónica, 27 de 

mayo de 2020). 

Las políticas, se relacionan con el establecimiento de una escuela para todos donde la inclusión 

permeé todas las políticas y estructuras administrativas y con organizar todas las actividades para 

incrementar la capacidad de respuesta a la diversidad (Booth y Ainscow, 2000). Las prácticas 

inclusivas, tienen que ver con “asegurar que las actividades en el  aula y las actividades 

extraescolares promuevan la  participación de todo el  alumnado y tengan en cuenta el  conocimiento 

y la  experiencia adquiridas por los estudiantes fuera de la  escuela” (Booth y Ainscow, 2000, p.53). 

Estos dos ítems fueron valorados dentro de la investigación desde las entrevistas realizadas a los 

estudiantes locales, es decir, colombianos que comparten o compartieron clases con estudiantes 

venezolanos. Con la pregunta, ¿Existe dentro de tu salón de clases normas de convivencia que hagan 

referencia al compañerismo, la igualdad o el respeto hacia los demás compañeros?, se pretendía 

examinar si había entre los estudiantes locales conocimiento sobre normas que promueven dentro 

de sus entornos escolares valores inclusivos y tolerantes con la diversidad cultural. Y, con la 

pregunta relacionada con ¿Qué harían ellos frente a una situación discriminatoria frente a uno de sus 

compañeros venezolanos? Se pensó en identificar la existencia o no de prácticas inclusivas entre los 

estudiantes locales.  
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Frente a la primera pregunta, todos manifestaron reconocer la existencia de dichas normas, sin 

embargo, a la hora de su aplicación o cumplimiento se hizo evidente la falta de garantías dentro de 

las escuelas para su cumplimiento. Como lo explicó una de las estudiantes: 

[…] existen reglas que se aplican para todos los cursos y hacen referencia a varios aspectos 

como el respeto hacia los demás, sin embargo, ya que son reglas impuestas en un reglamento 

que se aplica a todo el colegio y no específicamente a cada clase, considero que estas normas 

no son tomadas en cuenta por gran parte de los alumnos. (Estudiante Local 2, comunicación 

telefónica, 23 de junio de 2020) 

Con la segunda pregunta, se presentaron dos casos: unos estudiantes manifestaron la intención de 

querer hablar con los demás para evitar la discriminación y uno no mostró intención de intervenir 

para cambiar dicha situación. Las respuestas de los primeros fueron, “Pues, hablar con los que 

están… como haciendo la salida y pues hacerles entender que también deberíamos salir con los 

venezolanos que son iguales” (Estudiante Local 1, comunicación telefónica, 18 de mayo y 23 de 

junio de 2020) y “les pediría a los organizadores de la salida y a los que van a asistir, que nuestro 

compañero venezolano sea invitado pues no estoy de acuerdo con excluirlo sin razón alguna” 

(Estudiante Local 2, comunicación telefónica, 23 de junio de 2020). Mientras que, el otro estudiante 

respondió “Pues yo creo… que… yo… iría a la reunión y pues el compañero venezolano no iría 

porque si han cuadro que no vaya… pues… qué puedo hacer” (Estudiante Local 3, comunicación 

telefónica, 23 de junio de 2020). 

En suma, la educación inclusiva no solo es dar acceso, sino valorar cada uno de los elementos 

expuestos anteriormente para lograr como lo afirma Blanco (2006) no solo la trasformación de los 

sistemas o entornos escolares sino también la trasformación de “la cultura, la organización y las 

prácticas educativas de las escuelas comunes para atender la diversidad de necesidades educativas 

de todo el alumnado, que son el resultado de su origen social y cultural y de sus características 

personales en cuanto a competencias, intereses y motivaciones (p.7). 

9. Educación intercultural para la diversidad escolar en Chía 

Desde el punto de vista de Garrote, Arenas y Jiménez (2018), la educación intercultural es algo 

progresivo que se debe trabajar día a día con los estudiantes dentro de las aulas, ya que se basa en 

entender la educación como una forma de “respetar, escuchar y aprender de los demás, a la vez que 

el otro lo hace de uno mismo, es tratar la diversidad de una manera positiva y enriquecedora 

aportando igualdad de oportunidades y recursos” (p.322). Es una educación para entender y respetar 
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la diversidad cultural porque pretende enseñarle a “los futuros ciudadanos a vivir juntos, en un 

mismo universo rico y plural; de estimular la autoestima y la autonomía personal evitando la 

desvalorización y la marginación de cualquier persona o cultura” (Besalú, 2002, p.72).   

Sus objetivos son, luchar contra la exclusión y adaptar la educación a la diversidad de los alumnos 

garantizando la igualdad de oportunidades, respetar el derecho a la propia identidad suprimiendo la 

asimilación como única forma de integración y desarrollar la tolerancia como método de interacción 

constructiva (Díaz y Andrés, 1994). Siendo así, para poder cumplir con estos objetivos y hacer 

efectiva la educación intercultural se requiere de dos elementos: 1) el reconocimiento y la acogida 

de la persona concreta del diferente cultural (Álvarez y Batanaz, 2007), que para el caso sería la 

niñez migrante proveniente de Venezuela, y 2) de cambios cualitativos en la forma de trasmitir y 

construir el conocimiento (Díaz y Andrés, 1994). 

El reconocimiento y la acogida implican pasar a un segundo plano la diferencia cultural para 

enfocarse específicamente en el sujeto, esto conlleva “prioritariamente a ver al otro desde lo que es, 

siente, expresa y vive en su realidad concreta y particular […] no significa disolverlo en categorías 

universales de su cultura, […] sino verlo como alguien con identidad y nombre propio” (Álvarez y 

Batanaz, 2007, p.40). Estos procesos son en doble vía, porque tanto los niños locales como los 

migrantes aprenden a identificar y respetar lo que los hace diferentes. En palabras de Aguado, 

Ballesteros, Malik, Sánchez y Otros (2006), en el proceso de reconocimiento los niños descubren 

cuáles son las cosas que tienen en común entre ellos y cuáles son las que los distinguen de los demás 

para poder establecer las normas y valores que guiaran su convivencia. 

En la investigación, esté proceso de reconocimiento fue estimado desde las entrevistas con los 

estudiantes locales y migrantes con la pregunta: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus 

compañeros (colombianos/venezolanos) y tú? Los estudiantes locales no reconocieron diferencias 

entre ellos y sus compañeros venezolanos haciendo referencia a principios como la igualdad o el 

respeto. Pero sí identificaron diferencias relacionadas con el trato que reciben los venezolanos por 

otras personas del entorno escolar. En palabras de una de las estudiantes “únicamente existe una 

diferencia entre mis compañeros venezolanos y yo y es en cuanto a la relación con otras personas, 

[…] me refiero a la manera en que son tratados por algunos profesores, alumnos y otras personas de 

nuestro entorno” (Estudiante Local 2, comunicación telefónica, 23 de junio de 2020). Ignorando el 

hecho de si las interacciones de otras personas con los venezolanos son positivas o negativas, la 
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relevancia del caso radica en que los mismos estudiantes locales reconocen diferencias en como los 

tratan a ellos y como tratan a sus compañeros migrantes.  

Ahora bien, entre los estudiantes venezolanos las respuestas estuvieron divididas entre quienes 

consideraban que si existen diferencias, sobre todo en la forma de hablar, y los que con seguridad 

respondían que no hay diferencias porque todos somos iguales. De los primeros, algunas de las 

respuestas fueron: “En diferencias que hablan distinto… que unos compañeros míos hablan distinto, 

tienen diferente cultura” (Estudiante Migrante 4, comunicación telefónica, 27 de mayo de 2020) o 

“Si las hay, sobre todo en el dialecto… la forma de expresarse” (Estudiante Migrante 1, 

comunicación telefónica, 19 de mayo de 2020). Esta última persona declaró que el acento 

colombiano llego a incomodarle un poco, lo que demuestra que el reconocimiento, como se planteó, 

si es un proceso en doble vía.  Y sobre los segundos, las respuestas fueron similares a esta: “No, 

porque todos somos iguales… solo hay una diferencia que ellos hablan diferente a mí y también 

tienen otra cultura” (Estudiante Migrante 6, comunicación telefónica, 27 de mayo de 2020). 

Luego de identificar las diferencias y cosas en común, se entendió como acogida al proceso donde 

la niñez migrante es aceptada e involucrada dentro de todas las relaciones e interacciones de su 

entorno escolar. Por ejemplo, en si hacen parte de un grupo específico dentro de la IEO como de 

deporte, danza, teatro u otros, si juegan o comparte con los compañeros colombianos en horas de 

esparcimiento o si son involucrados en actividades escolares y/o extracurriculares de la misma forma 

que los compañeros locales y en general en si hacen parte de cualquier otro proceso que implique 

socialización. En suma, con el reconocimiento y la acogida se crean en el entorno escolar relaciones 

de ética y responsabilidad del uno con el otro (Álvarez y Batanaz, 2007). 

En la pregunta que medía la participación de los estudiantes venezolanos en actividades con sus 

compañeros colombianos se hizo una aproximación al proceso de acogida. Sin embargo, con la 

pregunta ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de adaptación en el colegio? Fue posible identificar la 

fase o etapa inicial del proceso de acogida de los estudiantes venezolanos respecto a las clases, los 

compañeros, los profesores y demás aspectos dentro del entorno escolar. Para la mayoría el proceso 

de acogida fue lento y difícil. “La verdad es que… el primer año de adaptación fue muy difícil para 

mí en el sentido de que tenía miedo de no ser aceptado por mis compañeros de acá” (Estudiante 

Migrante 2, comunicación telefónica, 26 de mayo de 2020), “Cuando llegue me sentí un poco 

excluido y todo… pero con el tiempo me fui adaptando” (Estudiante Migrante 4, comunicación 
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telefónica, 27 de mayo de 2020) y “Al principio se me hizo muy difícil porque dan cosas muy 

avanzadas que en ese tiempo yo no sabía” (Estudiante Migrante 7, comunicación telefónica, 27 de 

mayo de 2020). 

Por otra parte, al referirse a los cambios significativos en la manera de transmitir y construir el 

conocimiento Díaz y Andrés (1994) plantean dos técnicas: la primera consiste en replantear los 

modelos de interacción entre profesores y estudiantes, pasando del modelo reactivo y sobre-reactivo 

al modelo proactivo o compensatorio y la segunda consiste en usar la cooperación como herramienta 

de enseñanza y aprendizaje. Los modelos de interacción, tienen que ver con la forma en que los 

profesores responden a la diversidad desde sus clases, es decir la manera en la que transmiten el 

conocimiento.  

El modelo reactivo consiste en que los profesores “tratan a sus alumnos como si no existieran 

diferencias entre ellos […] manifiestan que todos sus alumnos son iguales y que por eso no hacen 

diferencias entre ellos, expresando así su deseo de no ser discriminatorios” (Díaz y Andrés, 1994, 

p.50). Este modelo está relacionado con lo que Aguado, Ballesteros, Malik, Sánchez y Otros  (2006) 

determinan como perspectiva homogénea de la enseñanza, esto es manejar al grupo como si se 

tratara de una sola persona o un conjunto de personas idénticas. En el modelo sobre-reactivo, los 

profesores “creen que su papel se limita a presentar la información y evaluar el rendimiento […] 

expresan reconocimiento únicamente a los alumnos de mayor rendimiento que no obstaculizan su 

rol de profesor” (Díaz y Andrés, 1994, p.51). 

Mientras que, el modelo proactivo o compensatorio al que aspira la educación intercultural se basa 

en que los profesores “logran que todos los alumnos participen en la dinámica general de la clase 

[…] creen que su papel es tratar de adecuarse al nivel de cada alumno y asegurar al máximo su 

proceso” (Díaz y Andrés, 1994, p.51). Este tipo de profesores utilizan diferentes recursos y 

estrategias pedagógicas para adaptar la enseñanza a todos, reconocen el esfuerzo de cada estudiante 

ayudando a los que presentan dificultades e interactúan tanto con la clase en conjunto como con 

cada estudiante de forma individualizada (Díaz y Andrés, 1994). Cada uno de estos modelos es 

identificado según los recursos y las herramientas pedagógicas que se implementen en el desarrollo 

de las clases, la forma en como los estudiantes perciben el rol y desempeño del profesor y la forma 

como ellos mismos actúan y se comportan frente a la diversidad de su alumnado. 
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El modelo proactivo es una de las claves fundamentales para la atención educativa de población 

migrante porque desde el docente parte en gran medida la forma en cómo se desarrollan y establecen 

las relaciones entre estudiantes dentro del aula. Con base en las respuestas a la pregunta ¿Cuál cree 

usted que es su rol como profesor en el proceso educativo de los estudiantes? Se logró identificar 

que el modelo estándar de profesor sigue siendo el reactivo y/o sobre-reactivo aun en entornos 

escolares diversos. El reactivo se reconoció con esta respuesta de uno de los docentes:  

[…] para mi todos son iguales, obviamente todos tienen sus características individuales […] 

cuando estamos ahí en el salón de clases hablando… todos tienen el mismo peso en la opinión 

y en el desarrollo de su trabajo, independiente […] de… de… de donde vengan donde 

vengan. (Docente 1, comunicación telefónica, 19 de mayo de 2020) 

Así como, el sobre-reactivo con esta respuesta: 

El rol del docente, ehh… hoy en día se ha transformado a un proceso de guía […] 

simplemente uno se vuelve un guía para analizar que contenidos, que conceptos son los más 

adecuados […] uno simplemente se convierte en un aclarador de dudas y un direccionador 

hacia el conocimiento no es más. (Docente 2, comunicación telefónica, 23 de mayo de 2020) 

Por último, implementar la cooperación como herramienta de construcción del conocimiento es una 

de las formas más eficientes y acertadas de responder a las exigencias que se imponen en contextos 

heterogéneos, esto es porque permite que se desarrollen habilidades como la tolerancia y la 

comunicación entre los niños (Díaz y Andrés, 1994). En este caso, se entendió la cooperación como 

la disposición de los estudiantes tanto locales como migrantes para ayudar a sus otros compañeros 

en alguna clase o materia. 

Con la pregunta ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus compañeros 

colombianos/venezolanos en algo?, hecha a todos los estudiantes tanto locales como migrantes, se 

registró que la disposición para ayudar o enseñar algo a uno de sus compañeros en la mayoría de los 

casos entrevistados fue positiva, exceptuando un participante que manifestó ser tímido para hacerlo. 

Con esta pregunta, los mismos participantes reconocían que no solo podían ayudar a los demás sino 

que ellos mismos podrían ser ayudados por sus otros compañeros si fuese necesario. 

En palabras de un estudiante local “asimismo como yo les puedo enseñar algo… ellos también me 

pueden enseñar algo a mi” (Estudiante Local 3, comunicación telefónica, 23 de junio de 2020). Y, 

en palabras de algunos estudiante migrantes, “Si, más bien ya se me ha presentado la situación de 

poder ayudarlos y obvio que no me niego… o sea si ellos tienen una dificultad en algo y yo sé del 
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tema yo les ayudo, igual ellos a mí” (Estudiante Migrante 5, comunicación telefónica, 27 de mayo 

de 2020) o “así como me pedían ayuda yo también podía pedir ayuda porque cualquiera puede tener 

una duda” (Estudiante Migrante 3, comunicación telefónica, 26 de mayo de 2020). 

En conclusión, la educación intercultural es una herramienta que ayuda a establecer y fortalecer las 

interacciones entre estudiantes locales y migrantes, y así como fortalece los procesos educativos de 

todos los estudiantes propone una nueva forma de educar donde los profesores y los estudiantes 

tengan un rol significativo en todo el proceso del aprendizaje. 

10. Educación multicultural en entornos escolares heterogéneos 

Tradicionalmente y en ocasiones de forma reduccionista suele entenderse la educación multicultural 

como la que se desarrolla en contextos en los que existe diversidad cultural (Jiménez y Fardella, 

2015). Esta forma de concebir la educación multicultural, es solo ver el sentido fáctico del concepto  

por lo que se hace necesario, al igual que con el multiculturalismo, pensar en una forma de 

concretarla. Siguiendo a Banks (1995), “para conceptualizar y aplicar eficazmente los planes de 

estudio, los programas y las prácticas de educación multicultural, es necesario no sólo definir el 

concepto en términos generales sino también describirlo programáticamente” (p.391-392). Por eso, 

el autor definió y desarrolló las dimensiones de la educación multicultural.  

Para Banks (1993a), la educación multicultural puede ser entendida como: una idea o un concepto, 

un movimiento de reforma educativa y un proceso. Según el autor: como idea o concepto, la 

educación multicultural sostiene que todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de 

aprender, independientemente del grupo racial, étnico, social o de género al que pertenezcan. Como 

movimiento de reforma educativa ya que busca reformar las escuelas de manera que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender. Y, proceso continuo porque dentro de las 

sociedades democráticas se trabaja constantemente para garantizar y aumentar la igualdad educativa 

para todos los estudiantes. 

En cuanto a las dimensiones, Banks (1993b) las catalogó como: a) integración de contenido, b) 

procesos de construcción del conocimiento, c) reducción de prejuicios, d) pedagogía de equidad y 

e) una cultura escolar y una estructura escolar empoderadas. La primera, consiste en el uso por parte 

de los docentes de ejemplos o referencias a otros grupos culturales dentro de sus clases para explicar 

o enseñar algo dentro de su materia. La segunda, consiste en los métodos y herramientas que los 

docentes usan para enseñar a los alumnos que los diferentes contextos y supuestos culturales 
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influyen en la construcción del conocimiento. La tercera, hace referencia a las actitudes raciales de 

los estudiantes y las estrategias que los profesores utilizan para ayudarles a desarrollar valores y 

actitudes más democráticas e inclusivas. La cuarta, consiste en que los maestros modifican su forma 

de enseñar de manera que se facilita el logro académico de los estudiantes de diversos grupos 

raciales, étnicos, culturales y de género. Y, la última, se refiere a la reestructuración de todo el 

sistema escolar  y no sólo de algunas de sus partes como el programa de estudios, el material 

didáctico y las actitudes y percepciones de los maestros. 

Dentro de la investigación fueron evaluadas la integración de contenido y la reducción de prejuicios. 

Las dimensiones de construcción del conocimiento y pedagogía de la equidad, están estrechamente 

relacionadas con los planteamientos expuestos en la educación intercultural por lo que se considera 

que ya fueron evaluadas en este enfoque. La cultura escolar y la estructura escolar empoderada se 

desarrollaron dentro de la educación inclusiva con la dimensión cultura y políticas inclusivas, no 

obstante, su alcance se reduce en el sentido de que no fue posible revisar ni plantear dentro de las 

IEO una reestructuración del sistema como la que plantea Banks.  

La integración de contenido como la explica Banks se evaluó con la pregunta ¿Cómo cree que se 

podría incluir en su clase contenido que fomente positivamente la diversidad cultural?, con la que 

se confirmó que, al menos entre los docentes entrevistados, es complicado incluir contenido que 

involucre o haga referencia a la diversidad cultural. Uno de ellos expresó: 

En mi caso se presenta una dificultad para incluir la diversidad cultural en cuento a los 

procesos, debido a que la materia o la asignatura que yo imparto es física, la física es 

universal, la física no es regional, la física no depende de subjetividades al ser una ciencia 

exacta […]. (Docente 2, comunicación telefónica, 23 de mayo de 2020) 

En este caso, aunque Banks (1993b) reconoce que si hay clases en las que es más complicado 

integrar contenido, para él no es una labor imposible. Solo se hace necesario el replantear e 

implementar nuevas estrategias de enseñanza que involucren y empoderen los diferentes grupos 

culturales. Por su parte, la reducción de prejuicios se exploró desde lo que los estudiantes locales 

opinan de los estudiantes venezolanos y lo que los estudiantes venezolanos creen que opinan sus 

compañeros colombianos de ellos. A los estudiantes locales entrevistados se les preguntó ¿Qué 

piensas tú o qué opinas que en tu colegio haya estudiantes venezolanos? y todas las respuestas 

fueron positivas no hubo ninguna que hiciera referencia a actitudes, pensamientos o expresiones 

negativas sobre los venezolanos.   
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Sin embargo, al preguntarles a los estudiantes venezolanos ¿Qué crees que piensan los estudiantes 

colombianos de ti por ser venezolano?, algunas de las respuestas fueron: “Mis compañeros 

colombianos creen que yo soy como algunos venezolanos que son malos que vienen aquí a robar y 

eso… pero con el tiempo se han dado cuenta que yo no soy como ellos… que los venezolanos buenos 

somos más” (Estudiante Migrante 4, comunicación telefónica, 27 de mayo de 2020), “[…] estoy 

seguro que más de uno pensará cosas malas… o sea… siempre habrá los comentarios esos que hacen 

que son xenofóbicos y eso… estoy seguro que más de uno lo piensa y por eso intento no pensar en 

eso” (Estudiante Migrante 5, comunicación telefónica, 27 de mayo de 2020), “[…] la xenofobia es 

un problema que nos ha afectado bastante a nosotros los venezolanos porque… porque pues 

obviamente la gente ve como una invasión todo esto” (Estudiante Migrante 8, comunicación 

telefónica, 23 de junio de 2020) y “se puede pensar que nosotros los venezolanos somos personas 

que les quieren quitar sus beneficios a los colombianos” (Estudiante Migrante 3, comunicación 

telefónica, 26 de mayo de 2020). 

En todos estos casos hay referencias a algunos prejuicios que se tiene sobre los migrantes 

venezolanos en Colombia. Como: que son malos, que están invadiendo o que quieren quedarse con 

los beneficios que son de los colombianos. Frente a la reducción de prejuicios, también se les 

preguntó a los padres, ¿Qué cree que se debe enseñar en los colegios para evitar la discriminación 

o exclusión a los estudiantes migrantes?, pensando en no dejar la responsabilidad solo a los 

docentes, sino que, con el involucramiento de las familias se trabaje conjuntamente por este 

propósito.  

Las respuestas estuvieron enfocadas básicamente en que se debe ensañar valores y sobre la igualdad. 

“Se debería enseñar valores primero que todo,  desde muy pequeños deberían enseñar que el amor, 

el respeto y tantas cosas no tiene nacionalidad” (Madre 3, comunicación telefónica, 27 de mayo de 

2020), o “hay que enseñar valores para que la discriminación desaparezca” (Madre 2, comunicación 

telefónica, 26 de mayo de 2020) y “Deberían enseñarle más a los niños que todos somos iguales sin 

importar la nacionalidad ni su estrato económico ni social” (Padre 1, comunicación telefónica, 23 

de junio de 2020). 

Con las dimensiones evaluadas de la educación multicultural se encontró que la integración de 

contenido parece ser todo un reto para los docentes, aunque no es una misión imposible se demostró 

que si es necesario capacitar a los docentes para que aprendan a incluir contendido de diversidad 
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cultural en sus clases. Y, reconociendo cuales son los prejuicios hacia los migrantes con las 

herramientas acá propuestas se puede empezar a trabajare en las formas de irlos eliminando, 

iniciando con la enseñanza de valores dentro de los entornos escolares.  

11. Intervención socioeducativa en las IEO de Chía 

La intervención socioeducativa o ISE, es una acción profesional desarrollada en el marco de una 

problemática sociocultural con el fin de generar o crear espacios que ayuden a las personas, grupos, 

o comunidades a empoderarse, es decir, dotarse de aprendizajes y recursos necesarios para mejorar 

una determinada situación (Úcar, 2018). Con las entrevistas a los estudiantes migrantes, se indagó 

si en algún momento dentro de sus entornos escolares habían tenido que enfrentar algún problema, 

inconveniente o dificultad por ser venezolanos, y en la mayoría hubo alguna referencia a una 

situación en la que se sintieron discriminados o atacados. En el primer testimonio la problemática 

sociocultural se desarrolla a través de comentarios de carácter xenofóbico:  

[…] una persona hacia comentarios xenófobos y llegó a molestar e incomodar bastante […] 

No me los decía, los decía entre su grupo pero se veía la intención de que yo los escuchara. 

Recuerdo una vez que abrieron la cantina y varias personas salieron corriendo hacia allá y 

dijo "Ay qué les pasa ni que fueran venecos"… O dijo "Parecen venecos", no recuerdo bien. 

(Estudiante Migrante 1, comunicación telefónica, 19 de mayo de 2020) 

Además, una de las formas más comunes de identificar dichas problemáticas socioculturales 

fue a través del reconocimiento de evocaciones ofensivas desde prejuicios infundados en los 

estudiantes colombianos hacia los venezolanos. En otras palabras, la mayoría de comentarios 

ofensivos están ligados a prejuicios que se tienen hacia los venezolanos. Un ejemplo claro 

de esta situación, se encontró en este testimonio: 

[…] cuando me tocaba repartir el refrigerio a mí entonces un compañero decía que yo me lo 

iba a robar porque como venía de Venezuela… venía con hambre […] entre otras cosas… o 

que se perdía algo, como una o dos veces me decían se lo robo el veneco y cosas así. 

(Estudiante Migrante 2, comunicación telefónica, 26 de mayo de 2020) 

De la misma forma, con uno de los casos se identificó que las problemáticas socioculturales, 

en este caso, no involucran solo a estudiantes sino que docentes también pueden estar 

involucrados en las mismas. Por ejemplo, en este testimonio se identificó una situación en la 

que uno de los docentes “en caliente” según lo manifestó el mismo entrevistado, fue quien 

hizo un comentario ofensivo para el estudiante: 



40 
 

[…] bueno puede ser que allá uno que otro profesor o estudiante que alguna vez haya tenido 

xenofobia pero es común. […] un profesor se puso bravo, como este era el salón más 

conflictivo de los tres noveno, él se puso a pelear… y dijo que había muchos problemas en 

el colegio por culpa de nosotros […] Cuando me refiero a que dije a nosotros, me refiero 

ehh… a nosotros los venezolanos. (Estudiante Migrante 3, comunicación telefónica, 26 de 

mayo de 2020) 

Estas situaciones son las que la ISE se plantea transformar y mejorar, especialmente, porque como 

lo afirma Bel Adell (1999), el objetivo principal de esta herramienta en entornos que involucran 

población inmigrante es luchar contra la exclusión social y promover la integración intercultural. 

Por tanto, para lograrlo la autora plantea la implementación de una cultura solidaria o “cultura del 

cambio social”, para ella esta forma de cultura guía el desarrollo comunitario y genera una 

conciencia de responsabilidad individual y colectiva en contextos que involucran población 

inmigrante. 

Lo anterior, se puede entender como la construcción de prácticas solidarias en los entornos escolares 

donde hay población migrante. Por ende, consiste en ver la educación como un agente de 

trasformación social donde se debe “convertir a los centros educativos en espacios de diálogo social, 

lugares de encuentros entre personas de distintas razas, culturas, religiones y creencias” (Gallardo y 

Ruiz, 2008, p.14). En la investigación se entiende y traduce la cultura solidaria como la presencia o 

no de prácticas solidarias dentro de contextos escolares culturalmente heterogéneos. El concepto de 

cultura solidaria y con esté el de prácticas solidarias se definieron con las entrevistas a los docentes. 

Mientras que, entre los estudiantes tanto locales como inmigrantes, estos conceptos fueron medidos 

desde los valores, actitudes o comportamientos que expresan los estudiantes en situaciones que 

requieren empatía, tolerancia, solidaridad, respeto y responsabilidad por el otro. 

Al cuestionar la disposición de los estudiantes para ayudar o enseñar a alguno de sus compañeros, 

en la educación intercultural, en caso de que lo necesitaran se pudo identificar algunos rasgos de 

cultura solidaria entre los estudiantes. En respuestas como: “Por supuesto que sí, ayudar a todos, 

como ellos me ayudaron a mí” (Estudiante Migrante 2, comunicación telefónica, 26 de mayo de 

2020), o: 

Si algún compañero venezolano necesita que le ayude o le enseñe algo, ya sea para una 

materia o para algo personal, yo lo haría si ningún problema. Podría ayudarlo a entender las 
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lecciones de clase si se le dificulta o podría ayudarlo apoyándolo si se encuentra en algún 

momento difícil. (Estudiante Local 2, comunicación telefónica, 23 de junio de 2020) 

Además, se pudo identificar la solidaridad y la empatía como prácticas de la cultura solidaria entre 

los estudiantes. Igualmente, se buscó desde los docentes estimar lo que podría entenderse como 

cultura solidaria en entornos escolares diversos y cómo se podría implementar entre estudiantes 

locales y migrantes. Para uno de los docentes: 

Cuando uno habla de ser solidario es […] buscar que todos tengamos ese… ese espacio de 

poder entregar a otra persona que no tenga, sin estar en la obligación social o moral de eso, 

sino simplemente por el hecho de buscar que esa persona genere una mejor calidad de vida 

frente a unas pequeñas acciones que se van realizando […] que los niños vean que hay más 

allá de las fronteras de sus viviendas […] la cultura solidaria no es algo que se pueda obligar 

a alguien a ser solidario sino que es algo que se va generando en ellos. (Docente 1, 

comunicación telefónica, 19 de mayo de 2020) 

Por último, sobre la implementación de una cultura solidaria entre todos los estudiantes el otro 

docente explicó que: 

[…] para evidenciar la solidaridad, la integración y… con los estudiantes locales 

simplemente podemos empezar a implementar trabajos colaborativos y cooperativos que 

incluyan todos los procesos que están inmersos en los procesos de aprendizajes tanto de 

locales como migrantes… mediar en esos procesos para que sean compatibles el uno con el 

otro […] toca ver como potencializar las aptitudes de cada uno de los integrantes 

indistintamente si es migrante o si es local. Lo importante es identificar las potencialidades, 

lo que se debe… mejor dicho fortalecer en cada uno de ellos para que se acoplen y se adapten 

a los procesos y… simplemente es mejorar ese tipo de interacción cooperativa y colaborativa. 

(Docente 2, comunicación telefónica, 23 de mayo de 2020) 

Finalmente, como lo exponen Gómez y Alatorre (2014) la ISE es una acción social que 

involucra la intencionalidad de transformar una determinada circunstancia, dinámica o 

realidad con el apoyo de diferentes actores y estrategias. En este caso, se habla de cambiar 

escenarios donde hay exclusión o discriminación por escenarios de inclusión y participación 

de todos, especialmente niñez migrante. 

12. Conclusiones 

Chía es el segundo municipio de Cundinamarca con mayor concentración de migrantes venezolanos 

en su territorio, para el sector educativo esto significa un aumento en la demanda de cupos escolares 

dentro de las instituciones educativas oficiales. Con la entrevista al exsecretario de educación, Luis 

Carlos Segura, se conoció que frente a esta situación el municipio tuvo que enfocarse en aplicar el 
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NES y realizar convalidaciones de grados. No obstante, desde la misma entrevista y con la respuesta 

al primer derecho de petición radicado en la Secretaria de Educación, se encontró que en el 

municipio no existe un programa o proyecto enfocado en acompañar o hacer seguimiento a la 

asistencia y permanencia de la niñez migrante venezolana que ya se encuentra estudiando en las 

IEO.  

Con esta investigación, fue posible establecer una relación directa entre los programas de 

alimentación escolar en los colegios públicos y los procesos escolares relacionados con asistencia 

regular y permanencia, esto según lo que manifestó el Docente 1. Por tanto, en gran medida la 

asistencia y permanencia de los estudiantes venezolanos a sus entornos escolares es gracias a la 

alimentación que se les garantiza. Asimismo, para este Docente la deserción escolar de niñez 

venezolana en gran medida se da porque los niños no tienen el nivel académico que se les exige y 

por ende terminan frustrándose y desertando.  Del mismo modo, con la entrevista al Docente 2, se 

pudo determinar que algunas de las dificultades en los procesos de aprendizaje de esta población 

están relacionadas con la forma en que migraron. Según el tipo de migración, el estudiante va contar 

con recursos o limitaciones que influyen en procesos como la asimilación de trabajos, la 

comprensión de los temas y el poder estar a nivel con los demás estudiantes.  

Con relación a este último aspecto, la mitad de los estudiantes venezolanos manifestó haber tenido 

un proceso de adaptación complicado, difícil o lento respecto a las clases y el nivel académico de 

sus compañeros colombianos. De esta situación se encontraron dos explicaciones: por un lado, los 

docentes indicaron que en muchos casos los migrantes certifican un curso para el que no están 

preparados en el sistema colombiano y por otro, tanto docentes como estudiantes venezolanos 

manifestaron la existencia de diferencias contextuales entre los sistemas educativos de Colombia y 

Venezuela. Para la Estudiante Migrante 1, las diferencias son en intensidad horaria, la asistencia de 

los docentes y las materias que se dictan. 

Por otro lado, con las respuestas de los derechos de petición radicados en doce entidades, tanto 

locales como nacionales, se pudo completar información sobre el fenómeno migratorio venezolano 

y la situación escolar de la niñez migrante en Chía. Se identificó el manejo que le dio el municipio 

a esta migración y se consiguió medir algunas de las dimensiones de las herramientas educativas 

propuestas. Siendo así, las instituciones locales o no respondían lo que se solicitaba o respondían 

con base en principios y lineamientos establecidos por el CONPES 3950 de 2018. En este punto, se 



43 
 

evidencia la falta de iniciativa por parte del municipio para proponer acciones directas frente a esta 

migración, y en especial para la atención de niñez migrante. Por su parte, con la respuesta de la 

Secretaria de educación se midió el acceso como dimensión de la educación inclusiva, se completó 

el cuadro de normatividad con la Circular 066 emitida por esta entidad para atender a la población 

migrante y se realizó un mapa con la ubicación de las IEO donde actualmente hay estudiantes 

venezolanos en el municipio. La Personería Municipal atendió 3.724 migrantes en el RAMV y 

gestionó el acceso de niñez migrante a las IEO. A nivel nacional, algunas entidades no respondieron 

y otras también se basaron en los lineamientos del CONPES 3950. 

Finalmente, las cuatro herramientas educativas se consideraron como una forma de materializar y 

medir el multiculturalismo pluralista, por eso, desde estas se valoró la situación educativa de la niñez 

migrante en el municipio de Chía. Con las seis dimensiones de la educación inclusiva se pudo 

conocer que: 1) hay 976 estudiantes venezolanos estudiando en doce de las IEO del municipio, 2) 

la mayoría de los estudiantes venezolanos entrevistados tiene una participación activa y real dentro 

de sus entornos escolares, 3) para los padres estos espacios escolares son seguros y acogedores para 

sus hijos, aunque se presenten algunos casos de discriminación, 4) todos los estudiantes locales 

reconocen la existencia de normas de convivencia en los salones de clase pero no son cumplidas o 

tenidas en cuenta, 5) implícitamente la empatía es uno de los valores que algunos de los estudiantes 

locales pondrían en práctica frente a una situación de discriminación, y 6) la enseñanza de valores 

debe ser un pilar fundamental dentro de los entornos escolares donde hay población migrante. 

Con las cuatro dimensiones de la educación intercultural se obtuvo que: 1) el reconocimiento es un 

proceso en doble vía, por eso, los estudiantes locales no encontraron ninguna diferencia entre ellos 

y sus pares migrantes y resaltaron el valor de la igualdad, mientras que, los migrantes exaltaron 

diferencias de tipo cultural, sin dejar a un lado el mismo valor. 2) el proceso de acogida para la mitad 

de los estudiantes migrantes fue complicado, difícil y lento, pero aseguran haber podido avanzar y 

acoplarse. 3) el modelo de enseñanza de los profesores no responde a las necesidades de los entornos 

escolares donde hay diversidad, sigue siendo reactivo y sobre-reactivo. Y, 4) implícitamente la 

solidaridad y el servicio son valores que ambos grupos de estudiantes están dispuestos a aplicar en 

sus entornos para ayudar a sus compañeros en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Con las dos dimensiones de la educación multicultural se halló que: 1) aunque en algunas clases hay 

mayor dificultad para integrar contenido cultural que en otras, todas tienen la capacidad de 
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implementar esta herramienta a través de diferentes estrategias pedagógicas. En el caso, se evidenció 

como los docentes creen que no pueden hacer uso de esta herramienta porque consideran que las 

materias o las clases que imparten no pueden o no están diseñadas para explicar, mostrar o 

ejemplificar un tema desde una perspectiva cultural. 2) la mitad de los estudiantes venezolanos 

entrevistados tuvo algún inconveniente en su entorno escolar por ser venezolano, principalmente 

por actitudes o comentarios discriminatorios o xenofóbicos por compañeros colombianos, o en un 

caso por un profesor. La mayoría de prejuicios hacia los venezolanos están relacionados con que: 

“son gente mala”, “están invadiendo” o “quieren quedarse con los beneficios de los colombianos”.  

Por último, con la intervención socioeducativa se concretó desde la entrevista con los docentes lo 

que es la cultura de la solidaridad y como puede implementarse en los entornos escolares diversos. 

En ese caso, la cultura de la solidaridad es aportar desde nuestras capacidades al mejoramiento de 

vida de otras personas, no por obligación sino por un sentido de empatía y solidaridad con los demás. 

Su implementación en los entornos escolares puede ser a través de trabajos colaborativos y 

cooperativos. 
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14. Anexos. 

Anexo 1. Tabla tipos de migración. 

Tipo de 

Migración 

Definición 

Asistida Comprende el movimiento de migrantes realizado con la asistencia de una 

organización internacional o un gobierno o varios. 

Clandestina Es una migración secreta, oculta o disimulada y ocurre cuando el migrante 

viola las regulaciones de ingreso de un país o aun después de ingresar 

legalmente prolonga su estadía violando las normas de inmigración.   

De retorno Es el movimiento de personas que regresan a su país de origen o de 

residencia habitual de forma voluntaria o no, después de haber estado por 

lo menos un año en otro país. 

Espontánea Son movimientos migratorios sin asistencia nacional o internacional, 

causados por factores negativos en el país de origen. 

Facilitada Ocurre en la migración regular que es alentada o estimulada por medidas 

que hacen que el viaje de las personas sea más fácil y conveniente. 

Forzosa Es un movimiento de personas en el que está presente la coacción, la 

amenaza a la vida y la subsistencia, bien sea por causas naturales o 

humanas.  

Ilegal Entendida como una forma de migración irregular. 

Individual Casos en los que las personas migran individualmente o como grupo 

familiar, puede ser de manera autofinanciada o patrocinada. 

Interna Es el desplazamiento de personas dentro de un mismo país con el 

propósito de establecer una  nueva residencia, puede ser temporal o 

permanente.  

Internacional Es un movimiento de personas que abandonan su país de origen o donde 

tienen su residencia habitual, atravesando una frontera, para establecerse 

temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. 

Irregular Casos en los que las personas se desplazan al margen de las leyes o 

normas de los países de envío, transito o recepción. Puede ser ilegal el 
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ingreso, la estadía o el trabajo en el país de destino cuando el migrante no 

cuenta con la documentación o autorización de las autoridades 

migratorias para tales fines. También, es irregular la salida de personas 

que no cumplen con los requisitos administrativos necesarios para salir 

del país.   

Laboral Es el movimiento de personas desde un lugar de origen a otro en búsqueda 

de oportunidades laborales. 

Masiva Reúne grandes movimientos de personas y estas estrechamente 

relacionados con los flujos migratorios mezclados.  

Neta Es una migración de balance que da como resultado de la diferencia entre 

ingresos y salidas en un país.  

Ordenada Es el movimiento de personas que se da respetando la legislación que 

regula la salida del país de origen, el tránsito y la entrada en el país de 

tránsito o el receptor.   

Regular Se da a través de canales regulares y legales. 

Total Es el total de entradas y de salidas de migrantes en un país. 

Nota. Elaboración propia a partir de las definiciones dadas por la OIM en El Glosario Sobre Migración (2006) 
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Anexo 2. Perfiles de los entrevistados. 

Individuo Nacionalidad Edad  I.E.O Fecha 

Exsecretario de 

educación 

Colombiana NR NA 12 de enero 

de 2020 

Alcalde Colombiana NR NA 12 de enero 

de 2020 

Docente 1 Colombiana 35 San Josemaría 

Escrivá de 

Balaguer 

19 de mayo 

de 2020 

Docente 2 Colombiana 38 San Josemaría 

Escrivá de 

Balaguer 

23 de mayo 

de 2020 

Estudiante 

Migrante 1 

Venezolana 16 Bojacá 19 de mayo 

de 2020 

Estudiante 

Migrante 2 

Venezolana 16 José Joaquín 

Casas 

26 de mayo 

de 2020 

Estudiante 

Migrante 3 

Venezolana 15 José Joaquín 

Casas 

26 de mayo 

de 2020 

Estudiante 

Migrante 4 

Venezolana 10 José Joaquín 

Casas 

27 de mayo 

de 2020 

Estudiante 

Migrante 5 

Venezolana 16 José Joaquín 

Casas 

27 de mayo 

de 2020 

Estudiante 

Migrante 6 

Venezolana 15 Bojacá 27 mayo de 

2020 

Estudiante 

Migrante 7 

Venezolana 13 José Joaquín 

Casas 

27 de mayo 

de 2020 

Estudiante 

Migrante 8 

Venezolana 17 José Joaquín 

Casas 

23 de junio 

de 2020 

Estudiante Local 

1 

Colombiana 16 Bojacá 18 de mayo 

de 2020 

Estudiante Local 

2 

Colombiana 15 San Josemaría 

Escrivá de 

Balaguer 

23 de junio 

de 2020 

Estudiante Local 

3 

Colombiana 15 San Josemaría 

Escrivá de 

Balaguer 

23 de junio 

de 2020 

Madre 1 Venezolana 39 José Joaquín 

Casas 

26 de mayo 

de 2020 

Madre 2  Venezolana 41 José Joaquín 

Casas 

26 de mayo 

de 2020 

Madre 3  Venezolana NR José Joaquín 

Casas 

27 de mayo 

de 2020 

Madre 4 Venezolana NR José Joaquín 

Casas 

27 de mayo 

de 2020 

Padre 1 Venezolana NR José Joaquín 

Casas 

23 de junio 

de 2020 
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ANEXO 3. ENTREVISTA EXSECRETARIO DE EDUCACIÓN LUIS CARLOS SEGURA 

RUBIANO. EL 12 DE ENERO DE 2020. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: Teniendo en cuenta la situación migratoria del municipio y sabiendo que es uno de los 

municipios de Cundinamarca que más acoge población migrante desde Venezuela, en el tema de 

educación me gustaría preguntarle, ¿Cuál fue el mayor reto o dificultad que tuvo que enfrentar usted 

como exsecretario de educación frente a la atención educativa de niñez migrante? 

Luis Carlos: Bueno, uno en el tema de la vinculación dentro del acceso, de cobertura al proceso de 

matrícula porque generalmente… eh el migrante no tiene la situación documental necesaria para 

garantizar que el sistema de información de matrícula SIMAD se pueda diligenciar de manera plena 

y completa, además muchos de ellos son de paso, entonces eso generó unas situaciones bien 

complejas frente al tema documental para ingresar y sistematizar todo el proceso de matrícula, por 

lo cual se tuvo que recurrir a una estrategia del Ministerio de educación que fue … eh… el registro… 

de estudiantes con un código que se creó NES (número de identificación de extranjería estudiantil), 

para este caso para venezolanos que nos permitió de una u otra manera mitigar el … la necesidad 

que teníamos en la secretaria. 

Ángela: Perfecto muchas gracias, la segunda: ¿Qué medidas tuvo que adoptar desde la secretaria de 

educación para responder a la atención educativa de niñez migrante, […] desde la administración 

tuvo que hacerse algún tipo de reglamentación o proceso para responder a ese tipo de atención? 

Luis Carlos: Claro que sí, tuvimos que garantizar en su momento: uno, la aplicación del NES; dos, 

eh… la verificación y caracterización de parte de la población; tres, eh… la responsabilidad del 

padre frente al tema documental; cuatro, algunas acciones que tuvieron que ver con nivelaciones 

académicas porque tampoco había documentación de cuál fue el último año cursado, entonces 

tuvimos que acudir a una convalidación de algunos grados de estudiantes. 

Ángela: Tercero: ¿Cómo se gestionó el acceso a la educación para la población migrante desde 

Venezuela, es decir, como tal el ingreso a las instituciones? 

Luis Carlos: Bueno cada persona que… que venía a pedir un cupo se orientaba de acuerdo al mapa 

educativo donde se ubicaba y si no tenía la documentación acudíamos al NES para garantizarles un 

derecho universal como lo es la educación. 

Ángela: […] cuarta, pensando más allá del acceso, es decir, cuando los estudiantes ya están dentro 

de la institución existía algún plan de seguimiento a la población migrante estando ya dentro de las 

instituciones. 

Luis Carlos: Bueno no se hacía algún seguimiento frente asistencia […] o con que periocidad se 

realizaba, cuantos ausentismos se presentaban en cada periodo… eh… pero realmente si debíamos 

ir más allá… tal vez es una de las tareas que tenemos y es ver cómo y cuál es el ritmo de aprendizaje, 

cuáles fueron las dificultades, si hubo deserción o no hubo deserción escolar en algunos casos se da 

porque eh… pues son migrantes ¿no?... la palabra lo dice, entonces están buscando los padres mucha 

estabilidad económica y creo que en el municipio donde les van ofreciendo trabajo ahí se van 

quedando y eso implica el traslado de sus hijos. 

Ángela: […] por último, desde su experiencia ¿Cuál sería una forma de fomentar la inclusión y la 

integración de este tipo de población inmigrante dentro de los entornos escolares? 

Luis Carlos: Bueno hay que desarrollar los PIAR que son Planes Individuales de Ajuste 

Razonables, entendiendo la condición de cada uno de los estudiantes, esto también aplica para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales… con discapacidades y también sería importante 

que se haga un plan que pueda integrar todo el conocimiento de la población migrante dentro del 

contexto y el entorno en el cual se van a ubicar desde el modelo pedagógico y desde el ajuste del 

sistema institucional de evaluación. 
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Ángela: […] muchísimas gracias por su tiempo…eh… me despido agradeciéndole y felicitándolo 

por la excelente gestión y el nuevo reto que emprende. 
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ANEXO 4. ENTREVISTA ALCALDE DE CHÍA LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO. EL 

12 DE ENERO DE 2020. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: Bueno Sr alcalde, al comprender la migración desde Venezuela como un fenómeno que se 

dio de manera masiva y espontánea, me gustaría preguntarle: ¿Qué medidas adoptará la 

administración frente a este fenómeno migratorio? En términos de plan de acción o el enfoque que 

se le dará a este tema. 

Alcalde: No se trata de generar sentimientos xenofóbicos ni más faltaba, pero si lo que queremos 

nosotros es garantizar de una manera articulada como la dinámica migratoria no nos afecte el 

componente social del territorio, a qué me refiero, una oportunidad laboral para una persona en este 

caso… un ejemplo venezolano es una oportunidad menos laboralmente hablando para un 

colombiano, tendremos que incentivar que las empresas ¡no! permitan la explotación laboral y para 

ello el municipio tendrá que de la mano de Industria y Comercio hacer un trabajo articulado serio 

para verificar las condiciones laborales de estas personas, los temas sociales, el acceso en los 

diferentes servicios del Estado y cómo se viene manejando la situación. 

Ángela: […] la segunda es: ¿Cuál cree usted que es el mayor impacto de la migración venezolana 

dentro del municipio y cómo hacer para gestionarla? 

Alcalde: Bueno también hay un tema en seguridad, no se están dando las condiciones necesarias en 

muchas situaciones y hay personas que vienen a hacer daño… a hacer mal, a robar, a causar dentro 

de la población ciertos temas de vulnerabilidad social, entonces tendremos que entrar en algunos 

casos con contundencia, persona extranjera que venga a cometer un delito el mismo alcalde va 

solicitar la deportación de estas personas. Tenemos que garantizar realmente que el que venga a la 

ciudad venga a aportar y no por el contrario a acabar con lo poco que tenemos. 

Ángela: La tercera: teniendo en cuenta que con su proyecto político vamos a tener una Chía educada, 

me gustaría preguntarle ¿Cómo se va a gestionar la atención educativa de la niñez migrante desde 

la administración? 

Alcalde: Bueno, hay que garantizar frente a ese tema que efectivamente se dé el ingreso el acceso, 

es importantísimo tener el acceso dentro del proceso educativo pero también las condiciones de 

calidad… que lo que podamos prestar nosotros en un… componente social realmente le aporte al 

desarrollo social e integral que queremos. 

Ángela: […] y por último, también teniendo en cuenta la idea de una Chía cultural, ¿Cómo 

podríamos desarrollar e implementar dentro de las instituciones oficiales una cultura inclusiva 

pensada en términos de población migrante? 

Alcalde: Bueno creo que ellos tienen también una cultura importante…eh… dentro de… de su 

conocimiento y de sus tradiciones, lo que hay que buscar es que efectivamente dentro de ese 

elemento nosotros podamos generar unos intercambios culturales necesarios para poder vincular y 

articular tanto la cultura de las personas que vienen de otra… de otra ciudad otro Estado… eh… a 

la cultura propia y autóctona de la Ciudad de la Luna, creo que bajo ese eje fundamental con jornadas 

complementarias que le apunten al arte a la cultura vamos a lograr nosotros un complemento, la 

vinculación y por supuesto una política cultural inclusiva. 

Ángela: Excelente, muchísimas gracias Sr Luis Carlos me despido deseándole muchos éxitos y 

bendiciones en este nuevo reto. 

Alcalde: A ti mil gracias que bonito trabajo el que estás haciendo, hay que conocer y saber frente a 

esos problemas que refieren de una u otro manera un interés particular y como entre todos los 

solucionamos. 

Ángela: Muchas gracias. 
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ANEXO 5. ENTREVISTA DOCENTE 1 EL 19 DE MAYO DE 2020 A LAS 11:20 AM. POR: 

ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes 

migrantes en sus entornos escolares? 

Docente: Bueno la primera dificultad básica que enfrentan ellos es… la… la… hablando de 

población migrante, es la capacidad económica para poder sostener la actividad escolar. Por 

ejemplo, cada vez que encuentras o tienes que entrar a un colegio público independientemente del 

lugar donde sea tienes que comprar ¡ehh! uniformes, maletas, útiles… ¡ehh! diferentes elementos 

que te ayuden a realizar las actividades diarias en los colegios y esto genera un limitante para que 

los migrantes puedan desarrollar sus actividades, lo cual genera otra dificultad que es que comienzan 

a ser excluidos por estudiantes o profesores por no cumplir con sus labores diarias. 

Esa dificultad, en algunos casos o en alguno colegios se cubre en cierta medida con… con algún 

tipo de ayudas, pero pues normalmente no son lo suficientemente porque pues obviamente en 

Colombia la responsabilidad de los estudiantes y de su manutención para sus actividades está 

enfocada es… hacia los padres más no hacia las instituciones educativas. 

Ángela: Okey, quieres agregar alguna más. 

Docente: No… de las que hablamos al inicio puedes tomar todas las que quieras también si quieres 

que hay habíamos hablado. Ahh! Bueno pues, las dificultades de los estudiantes también reflejan 

mucho las dificultades de sus padres, esto en el caso, del traslado continuo de ellos a diferentes sitios 

donde encuentran labores que pueden realizar, también genera que ellos salten de colegio en colegio 

y las metodologías no están estandarizadas en Colombia, entonces cada vez que pase de colegio en 

colegio va encontrar un mundo diferente o personas diferentes que generan dificultades en su 

aprendizaje. Esto ligado obviamente a que la educación en su lugar de origen no es muy parecida 

o… no tuvo o… es muy limitada a comparación con la de Colombia. […] no se de pronto de un 

estudio que diga cuáles son las diferencias entre la educación pública venezolana y una educación 

pública colombiana pero ehh a mi parecer y de lo que he leído muchos de los colegios en Venezuela 

han cerrado por la falta de asistencia de niños, por lo tanto muchos de ellos no han tenido una buena 

educación y al momento de ingresar a los colegios de acá sus niveles académicos no generan un 

buen impacto, lo cual genera deserción y obviamente que salgan o que busquen una institución que 

no les exija de la misma manera y que solamente les pidan más o menos la asistencia. 

(Dificultades explicadas por el docente antes de la grabación formal, […] por ejemplo, los dejan 

entrar así a octavo normal y cuando los chicos están en clase… no tienen ni idea de lo que le están 

hablando, por las deficiencias educativas que vienen de sus lugares de origen. De pronto, en 

algunos casos pueden haber pasado varios años sin que el chico haya hecho nada o aprendido algo, 

entonces cuando llega acá el certificado… lo presentan… pues se acepta pero al momento de hacer 

frente al conocimiento o la clase no logran dar… como dicen… “pie con bola” y eso también genera 

que desistan de una educación formal. […] los niños de bajos recursos lo hacen por la alimentación 

(PAE) que se les da en los colegios porque si en los colegios no se diera comida obligatoria, la 

verdad yo creería que menos de la mitad de los estudiantes irían al colegio. […] y si, son eventos 

que en muchos casos el chico trae un papel que certifica un curso pero a quien le vas a decir tu que 

lo valide si no hay ninguna entidad para estos procesos, se aplica la buena fe […] en estos colegios 

los requisitos y otros aspectos hacen que en estos colegios sea más difícil encontrar población 

migrante). 
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Ángela: […] todo tiene mucho que ver, lo que dices del nivel académico de los migrantes que 

muchas veces no se ajusta con los de sus demás compañeros que son locales. 

Docente: No, no cuadra y los chicos se sienten decepcionados por eso… eso genera obviamente… 

si genera decepción en alguien que estuvo toda su vida en un colegio colombiano… en alguien que 

venga de otro país simplemente si no pudo… no le importa y se va. 

Ángela: No lo había pensado, es muy cierto… bueno […] dice la segunda: Además de lo académico, 

¿Qué cree que pueden aprender los estudiantes migrantes en el colegio que les sirve para su vida 

personal y social? 

Docente: Bueno, desde el punto de vista de mi clase… ellos, podrían comenzar a entender cómo 

funciona la economía colombiana o bueno… básicamente cuáles son los fundamentos económicos 

en los cuales estamos establecidos… en la sociedad que genera impuestos, que se le pagan a un 

Estado que el Estado debe cumplir con unas obligaciones que… usted como persona natural debe 

generar empresa o puede generar … ehh… actividades económicas que le generen un beneficio 

económico dentro de la legalidad y que esa persona pueda empezar a comprender cuales son los 

procesos que debe cumplir para poder formar una empresa…[…]. 

Dentro de las clases de administración y proyectos se busca que la persona que venga de otro país… 

o mejor dicho cualquiera, también los chicos de acá entienda el funcionamiento de la economía y 

cómo pueden ellos establecer o participar de esto. Y, en la vida personal ¡ehh! bueno en mi clase no 

es como tan… pero digamos que para la vida personal también les enseño como el desarrollo que 

deben tener o la… la responsabilidad social que deben tener frente al desarrollo de su empresa, 

teniendo en cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades y que debemos aprovecharlas 

para generar beneficios también para los otros. 

Ángela: […] o sea ¿Una responsabilidad por el otro? 

Docente: Ujumm! Ese… sobre responsabilidad social […] hay miles de ejemplos de empresas […]. 

Ángela: […] bueno esta tercera pregunta está un poco relacionada con lo que ya has mencionado y 

es: ¿Cómo cree que se podría incluir en su clase contenido que fomente positivamente la diversidad 

cultural? 

Docente: Al venir ellos de otro sitio, de otra… de otra forma de vivir también traen consigo ellos 

música, comida… como otra vestimenta, de costumbres de allá, que se puede relacionar acá y se 

puede comercializar acá. Si… necesariamente el momento que uno se traslade a vivir a otro país… 

obligatoriamente o voluntariamente no tiene que olvidarse de sus raíces y lo puede convertir también 

en un ingreso económico del desarrollo. Lo hemos visto básicamente mucha gente hace empanadas 

venezolanas… que la arepa venezolana… y eso genera que su cultura cuadre o vaya encajando 

dentro de las costumbres colombianas y además de eso que ellos mismos no se olviden y puedan 

demostrar que su país también tiene un desarrollo cultural que a pesar de las dificultades económicas 

y sociales sigue siendo su lugar de origen. 

Ángela: ¡Lo máximo!, es una visión muy amplia… o sea que lo que ellos traen pueda volverse un 

ingreso para ellos… sin tener que abandonar sus costumbres ni nada. Bueno, la cuarta, ¿Cuál cree 

usted que es su rol como profesor en el proceso educativo de los estudiantes? 

Docente: Bueno eso es una pregunta grande, pero… bueno. Mi rol como profesor en el proceso 

educativo con los estudiantes se basa en dos cosas. Primero, en el desarrollo de ellos como personas 
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buscando ¡ehh! […] personas que sean responsables con sus actividades, que sean responsables con 

sus obligaciones, que en el momento de… de… presentar o de escuchar una crítica, una queja lo 

sepan escuchar, tomen las medidas necesarias y… y lo tomen con la madurez más posible dentro de 

su edad. Yo busco con ellos, con los chicos desde octavo es formar esa personita que pueda decir 

con argumentos su opinión sin importar cuál sea […]. Entonces esa es mi intención que cada uno de 

ellos tenga una opinión, tenga un criterio y pueda establecerlo a través de fundamentos reales […]. 

Básicamente creo que ese es mi rol con los chicos y mostrarles un poquito de cómo funciona la 

economía para que ellos mismos vayan previendo su participación dentro de ella aunque ya son 

parte activa en algún momento lo van hacer con mucho más… ¡ehh! continuidad. 

Ángela: […] Cuando tú haces toda esta explicación piensas en tus estudiantes de manera general o 

digamos ¿Tú crees que el proceso es diferente para los estudiantes que son migrantes o que tu rol 

cambia con ellos? 

Docente: Ahh! No el que está en mi clase, todos… todos tienen… para mi todos son iguales. 

Obviamente, todos tienen sus características individuales y el tema… o bueno como se diría esto… 

cuando estamos ahí en el salón de clases hablando… todos tienen el mismo peso en la opinión y en 

el desarrollo de su trabajo, independiente de su lugar de… de… de donde vengan. ¡Ehh! lo único 

que se busca es que todos participen, obviamente que todos puedan presentar, si están en mi clase 

les voy a proveer las herramientas para que lo puedan realizar… ehh en la medida de lo posible… 

ehh dentro del colegio […] en el colegio mi intención es explotar su conocimiento sea poco o sea 

mucho comenzar a generarle valor a través de lo que esa personita puede comenzar a dar para sí 

mima […]. 

Ángela: Total, listo ya para finalizar, ¿Qué asocia usted con el término cultura solidaria? 

Docente: Bueno, la cultura solidaria… ¿Qué es ser solidario mejor dicho? Primero que todo. 

Ángela: ¡Sí! 

Docente: Cuando uno habla de ser solidario es… ¡ehh!  No dar de lo que me sobra, sino dar de lo 

que tengo, no es… no es como tengo cuatro manzanas y solo me voy a comer tres entonces te regalo 

una, sino tengo cuatro manzanas me quiero comer las cuatro pero tú también tienes hambre y te voy 

a dar una… y buscando que con eso minimizar un poco las necesidades de otras personas. […] en 

la cultura solidaria […] es buscar que todos tengamos ese… ese espacio de poder entregar a otra 

persona que no tenga sin estar en la obligación social o moral de eso, sino simplemente por el hecho 

de buscar que esa persona genere una mejor calidad de vida frente a unas pequeñas acciones que se 

van realizando […] que los niños vean que hay más allá de las fronteras de sus viviendas. […] la 

cultura solidaria no es algo que se pueda obligar a alguien a ser solidario sino que es algo que se va 

generando en ellos. 

[…] espero te hayan servido mis respuestas. 

Ángela: […] Si claro, totalmente muchas gracias por ampliar todo mi panorama y por toda tu 

colaboración y tiempo para esta entrevista. 

Docente: Cuando quieras hablamos, investigamos y cuadramos. Todo con mucho gusto. 
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ANEXO 6. ENTREVISTA DOCENTE 2 EL 23 DE MAYO DE 2020 A LAS 6:57PM. POR: 

ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: La primera pregunta dice: ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades que 

enfrentan los estudiantes migrantes en sus entornos escolares? 

Docente: Bueno como respuesta a la primera pregunta sobre la situación de los estudiantes 

migrantes el primer resultado o lo primero que uno analiza es el cambio de contexto, debido a que 

ellos tienen procesos de enseñanza totalmente diferentes, currículos totalmente diferentes, además 

de que se encuentran en momentos históricos o lugares históricos diferentes a los que se trabaja 

regionalmente. Entonces, en ese sentido se encuentra una de las mayores dificultades y… no solo 

eso sino que también los modelos de enseñanza varían según las políticas estatales y… según pues 

ehh el contexto del estudiante. 

Otro de los problemas que tienen, es que depende de la situación de la migración, si tenemos en 

cuenta que puede darse una migración forzada ehh como en el caso de los que… ehh por violencia 

o… no van a ir a un lugar donde van a contar con todos los recursos sino donde van a contar con 

muchas limitaciones, en ese sentido también… entonces aumentan las dificultades para la 

asimilación de trabajos, procesos escolares y para poder llegar al nivel… digamos que un estudiante 

puede estar en quinto de primaria en otro lugar pero… su… proceso ha sido más lento, su currículo 

ha sido más lento que necesariamente tendría que llegar a un curso inferior… y como no se puede 

devolver al estudiante por políticas… entonces podríamos tener en cuenta que esa persona va a tener 

vacíos en su trabajo y por ende su continuidad en el proceso escolar se va ver lleno de más 

dificultades. 

Ángela: El tema del tipo de migración es tan fundamental que no había pensado que desde ahí parte 

muchas veces la forma en la que se reflejan problemas en los estudiantes migrantes, punto que 

claramente añadiré desde tu respuesta. Bueno la segunda pregunta dice: Además de lo académico, 

¿Qué cree que pueden aprender los estudiantes migrantes en el colegio que les sirve para su vida 

personal y social? 

Docente: Respecto a la segunda pregunta, como además de lo académico hay que tener en cuenta 

que cuando tu cambias de contexto vas a tener que aprender nuevas costumbres, nuevos lenguajes, 

nuevas formas de comunicación… como por ejemplo regionalismos o palabras que son endémicas, 

inclusive puede ser la misma… la misma fauna… o sea vas a conocer algo totalmente diferente 

entonces eso puede favorecer en los procesos de adaptabilidad, los procesos de eh… asimilación de 

otras culturas un aprendizaje más complejo pero más rico porque va haber mayor influencia de la 

variedad en todos los aspectos, tanto familiares como la parte del entorno socioeconómico, entorno 

físico, entorno ambiental, es… es una mayor riqueza que pueden obtener. 

Ángela: La tercera pregunta es: ¿Cómo cree que se podría incluir en su clase contenido que fomente 

positivamente la diversidad cultural? 

Docente: En mi caso se presenta una dificultad para incluir la diversidad cultural en cuento a los 

procesos, debido a que la materia o la asignatura que yo imparto es física, la física es universal, la 

física no es regional, la física no depende de subjetividades al ser una ciencia exacta y siendo de esa 

manera… ehh con el hecho de que uno la trabaje ya está incluyendo un conocimiento global, 

entonces por lo tanto ya es inclusiva, no tiene problema con las naciones puesto que la física se 

cumple tanto en China como se cumple aquí como se cumple en Estados Unidos como se cumple 
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en cualquier otro lugar. Entonces, en cuanto a la… física no habría problemas con los migrantes al 

momento de asimilar el conocimiento y no es… no es… esa es la ventaja con esta asignatura. 

Ángela: Demasiado sustancioso el análisis que aportas a mi investigación, respecto a la cuarta 

pregunta, ¿Cuál cree usted que es su rol como profesor en el proceso educativo de los estudiantes? 

Docente: El rol del docente, ehh… hoy en día se ha transformado a un proceso de guía porque ya el 

conocimiento está en la mayoría de los lugares ehh globalizado sobre todo la parte de la física, 

debido a que es una ciencia que es… es a nivel global, por lo tanto los descubrimientos todos los 

pueden acceder incluso más rápido por los videos electrónicos. Entonces, simplemente uno se vuelve 

un guía para analizar que contenidos, que conceptos son los más adecuados y… uno podría incluir 

una parte de ética… ehh… hacia el uso de la ciencia hacia su vida cotidiana hacia lo implica tener 

la ciencia ehh… como parte de su vida, ehh como dejar los prejuicios de los desarrollos científicos 

que a veces consideran que chocan por ejemplo con la religión y… nunca ha pasado eso, van de la 

mano sino que hay que saberlos dirigir… entonces la asignatura no tiene dificultades en el momento 

de ser asimilada y uno simplemente se convierte en un aclarador de dudas y un direccionador hacia 

el conocimiento no es más. 

Ángela: Si entiendo tu perspectiva. La quinta y última dice ¿Cómo cree que se puede aplicar o 

evidenciar la solidaridad entre estudiantes locales e inmigrantes? 

Docente: Bueno para evidenciar la solidaridad, la integración y… con los estudiantes locales 

simplemente podemos empezar a implementar trabajos colaborativos y cooperativos que incluyan 

todos los procesos que están inmersos en los procesos de aprendizajes tanto de locales como 

migrantes… mediar en esos procesos para que sean compatibles el uno con el otro… digamos que 

en las ciencias se permite que sea más universal pero si los procesos educativos vienen de una 

manera investigativa por un lado, mientras que los otros son solo reproductores de conocimiento 

entonces toca ver como potencializar las aptitudes de cada uno de los integrantes indistintamente si 

es migrante o si es local. Lo importante es identificar las potencialidades, lo que se debe… mejor 

dicho fortalecer en cada uno de ellos para que se acoplen y se adapten a los procesos y… 

simplemente es mejorar ese tipo de interacción cooperativa y colaborativa. 

Ángela: Cuando hablas de trabajos colaborativos y cooperativos es ¿en términos por ejemplo de 

trabajos en grupo dentro de las clases? 

Docente: Trabajos colaborativos y cooperativos tienen diferentes contextos, entonces lo puedes 

trabajar tanto en clase como institucionalmente […] o sea en grupo pero tienen en cuenta o trabajan 

los roles de diferente manera. 

Ángela: Te agradezco mucho por el tiempo para esta entrevista y tu valiosa colaboración. 
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ANEXO 7. ENTREVISTA A ESTUDIANTE MIGRANTE 1 EL 19 DE MAYO DE 2020 A 

LAS 10:47 PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: No sé, exactamente que responder. 

Ángela: Esta pregunta hace un poco referencia a tu participación dentro del colegio tanto en 

actividades que son académicas como las que no. Y la otra parte seria en si por fuera del colegio 

compartes con tus compañeros colombianos. 

Estudiante migrante: Pues en clase participo, a veces hay días especiales y… bueno que yo 

participó también, fuera de clases normalmente salgo con mis compañeros pero son venezolanos en 

muy pocas ocasiones salgo con colombianos. 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros colombianos y tú? Si tu respuesta 

es sí cuáles crees que son esas diferencias y si tu respuesta es no por qué crees que no existen 

diferencias. 

Estudiante migrante: Si las hay, sobre todo en el dialecto… la forma de expresarse y así. 

Ángela: Entiendo, sobre la tercera pregunta ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de adaptación en el 

colegio? Con relación a las clases, tus compañeros, profesores u otros aspectos. 

Estudiante migrante: Bueno en clases fue un poquito complicado adaptarme por el hecho de que 

el estudio allá en Venezuela y aquí es diferente, sobre los compañeros un poco, a veces me molestaba 

alguna cosa de ellos. 

Ángela: Cuando hablas de diferente, ¿En qué sentido es diferente la educación en Venezuela con la 

de Colombia? 

Estudiante migrante: En Venezuela, se estudia menos horas que aquí, los profesores no asistían 

todo el tiempo, por el pasaje, el costo y eso, pues, en cambio aquí muy rara vez lo profesores faltan, 

en Venezuela no se ve algebra tan profundamente si no que lo básico y ya se estudia profundo 

cuando esa es la carrera que estas estudiando, aquí pues no es así… yo solo tuve problemas con el 

álgebra. 

Ángela: ¡Ahh! Ya te entiendo, y cuando mencionaste que había algunas cosas de tus compañeros 

colombianos que te molestaban a qué te referías. 

Estudiante migrante: Era algo bobo, por eso dije molestaba, y era su acento. 

Ángela: Ahh, ya te entiendo. Bueno la cuarta pregunta es: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar 

a alguno de tus compañeros colombianos en alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: Pues sí, y lo he hecho porque yo soy como aplicada en los estudios, sobre 

todo matemáticas ya qué le entiendo. 

Ángela: La quinta pregunta, es ¿Has tenido algún problema, dificultad o inconveniente en el colegio 

por ser venezolano? 

Estudiante migrante: Si pero solo una vez y es por que una persona hacia comentarios xenófobos 

y llegó a molestar e incomodar bastante. 
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Ángela: ¿Qué comentarios te hizo? 

Estudiante migrante: No me los decía, los decía entre su grupo pero se veía la intención de que yo 

los escuchara. Recuerdo una vez que abrieron la cantina y varias personas salieron corriendo hacia 

allá y dijo "Ay qué les pasa ni que fueran venecos"… O dijo "Parecen venecos", no recuerdo bien. 

Ángela: Y tu ¿Qué hiciste frente a esa situación?, Para ti ¿La expresión”venecos” es ofensiva? 

Estudiante migrante: Le dije que sí no medía sus palabras… que ojalá nunca sepa lo que es pasar 

hambre a ver si lo seguía tomando a chiste, yo gracias a Dios no he pasado hambre… que se fije que 

soy venezolana y no salí corriendo, que deje de generalizar. Y si lo creo. 

Ángela: […] Bueno no quiero molestarte más en verdad tus respuestas me son de mucha ayuda 

muchas gracias por tu colaboración en esta entrevista, de nuevo te recuerdo que todo es confidencial 

y anónimo. 

Estudiante migrante: Bueno lo que me importa más es que mi nombre no salga por ahí, Ah y una 

respuesta a la primera pregunta es que a mí me bajaron un grado. 

Ángela: No ni tú nombre, ni nada sobre ti todo es totalmente anónimo nadie va a saber quién eres 

ni nada. Muchas gracias por tu colaboración me es de mucha ayuda. 

Estudiante migrante: Listo. 
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ANEXO 8. ENTREVISTA A ESTUDIANTE MIGRANTE 2 EL 26 DE MAYO DE 2020 A 

LAS 4:01PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: La verdad si, participo en casi todas las actividades que puedo y en las que 

me llama la atención. He recibido más que todo una gran inclusión de mis compañeros, puedo 

participar en el comité educativo, participar en charlas… ehh y dentro y fuera del colegio eh 

actividades sociales como compartir con ellos y si puedo estar en todo tipo de actividades. 

Ángela: Entiendo, bueno la segunda pregunta es: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus 

compañeros colombianos y tú? Si tu respuesta es sí cuáles crees que son esas diferencias y si tu 

respuesta es no por qué crees que no existen diferencias. 

Estudiante migrante: Puede que sí, pero la verdad no son diferencias muy malas. Pues, nosotros 

somos de otro país y ellos son de acá… ehh diferencias culturales, formas de pensar… pero la verdad 

no creo que más ninguna o puede que si las haya pero en verdad no son muy influyentes en… en 

nosotros, creo que somos muy parecidos tanto los venezolanos como los colombianos nos 

parecemos mucho entonces como que la interacción y la diferencia no se notan tanto. 

Ángela: ¿Qué diferencias culturales puedes identificar tú que hay entre colombianos y venezolanos? 

Estudiante migrante: Bueno pues son pocas, pero más que diferencias hay similitudes pero si nos 

enfocamos en las diferencias creería yo que en el acento […] el dialecto de ustedes es más fluido y 

el de nosotros es un poco más marginal… hay que aceptarlo. Y, pues en las formas de celebración 

por ejemplo, ustedes son danzar, celebrar, hacer fiesta mientras que nosotros un carnaval lo vemos 

como una forma de juego. También en la gastronomía también hay diferencias pero se acercan unas 

similitudes… ehh nosotros tenemos la hayaca y ustedes el tamal… si… ustedes el sancocho nosotros 

el pabellón y no se en la actitud […]. 

Pero también hay más similitudes, por ejemplo para ustedes el joropo es una danza del llano de igual 

forma que nosotros. En el vestuario […] más que diferencias hay similitudes. 

Ángela: Entiendo, sobre la tercera pregunta ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de adaptación en el 

colegio? Con relación a las clases, tus compañeros, profesores u otros aspectos. 

Estudiante migrante: La verdad es que… el primer año de adaptación fue muy difícil para mí en 

el sentido de que tenía miedo de no ser aceptado por mis compañeros de acá, yo venía de otro país 

y creía que me rechazarían pero me di cuenta que no es así, los colombianos son personas muy 

educadas e inclusivas, la adaptación que tuve fue un poco lenta pero más que todo fue por parte de 

mí, ya que mis compañeros de acá me ayudaron y logré adaptarme… claro después de mucho tiempo 

pero si lo pude hacer. Y en caso del nivel académico me daba miedo como fracasar, ya que mis 

compañeros tenían súper altas notas y era porque el nivel académico de acá es mucho más avanzado 

y mucho mejor que el de Venezuela pero ya después me pude igualar al nivel de ellos y ahora la 

adaptación ya uff súper. 

Ángela: Bueno la cuarta pregunta es: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus 

compañeros colombianos en alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: Por supuesto que sí, ayudar a todos, como ellos me ayudaron a mí, creo que 

yo también puedo hacerlo con ellos, la verdad es que si… pues en qué cosas… ehh… no es por hacer 
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un comentario de ofender a los colombianos pero he visto que algunos no valoran las cosas y pues 

yo también era así cuando estaba en mi país pero quizás les enseñaría que valoremos las cosas, ya 

que de un momento a otro se nos pueden ir y pues aprovechar las oportunidades de estudiar, ya que 

a veces aquí a algunos compañeros no lo aprovechan… […] puedo ayudarlos en las tareas 

explicando,  o sea lo mismo que ellos hicieron conmigo yo lo puedo hacer y devolverles el favor ya 

que hay que ser agradecido. 

Ángela: En ¿Qué materias podrías ayudar a tus compañeros? 

Estudiante migrante: Pues me va bien en biología, química y filosofía en esas podría ayudar más 

que todo. Me refiero a esas materias porque me siento más cómodo pero en todas podría ayudar. 

Ángela: Vale y la quinta pregunta, es ¿Has tenido algún problema, dificultad o inconveniente en el 

colegio por ser venezolano? 

Estudiante migrante: Pues la verdad problema como tal… no… directamente no. Alguna vez si 

fui un poco como que… atacado por una persona en el colegio pero fue porque pensaba que… que 

hay que aceptar que hay una gran parte de nosotros que viene aquí hacer el mal y pues eso le causa 

como miedo a las personas de aquí… pensaran que todos somos iguales y… quizás esa persona que 

me lo dijo pensaba de esa manera pero… ehh me sentí atacado y eso por ser de otro país pero… 

no… solo fue esa pequeña vez, la mayoría de las veces no tuve ningún inconveniente los compañeros 

son súper… este… muy comprensivos…y… eh como le digiera característico de un colombiano ser 

amable y ese tipo de cosas. Pero como tal nunca tuve problemas ni nada por el estilo. 

Ángela: ¿Cómo o por qué te sentiste atacado, es decir, con un comentario, una acción o de que 

manera? 

Estudiante migrante: Pues fue cuando me tocaba repartir el refrigerio a mí entonces un compañero 

decía que yo me lo iba a robar porque como venía de Venezuela… venía con hambre, y pues eso si 

me sentí… ehh… atacado y… pues entre otras cosas o que se perdía algo, como una o dos veces me 

decían se lo robo el veneco y cosas así. 

Ángela: Por último, me gustaría saber ¿Qué crees que piensan los estudiantes colombianos de ti por 

ser venezolano? 

Estudiante migrante: La verdad creería que piensan de dos formas, pensaran que por ejemplo soy 

malo que no tengo educación… por las cosas que te dije de personas de mi país que vienen acá hacer 

el mal y lo que causan son esos pensamientos en las personas de aquí y en mis compañeros, pero es 

en un pequeño porcentaje. En cambio, creería que piensan mis compañeros que soy bueno no tanto 

porque ellos lo pensaran en el primer instante sino porque yo se los demostré que puedo ser un buen 

amigo y por más que yo sea de otro país me puedo adaptar a ellos y los puedo ayudar y creería que 

piensan que soy una buena persona y un gran amigo para ellos. 

Ángela: Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración. 

Estudiante migrante: Espero que te salga súper y suerte con eso. 
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ANEXO 9. ENTREVISTA A ESTUDIANTE MIGRANTE 3 EL 26 DE MAYO DE 2020 A 

LAS 5:04PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

 

Estudiante migrante: Si he participado en algunas actividades con mis compañeros, casualmente 

el año pasado fuimos a una excursión y muchas veces íbamos a jugar fuera del colegio, por decir en 

la villa olímpica. Nunca he tenido problemas respecto a las actividades escolares. 

 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros colombianos y tú? Si tu respuesta 

es sí cuáles crees que son esas diferencias y si tu respuesta es no por qué crees que no existen 

diferencias. 

 

Estudiante migrante: Bueno dejando aparte las culturas y el diferente sistema de estudio, creo que 

no hay ninguna diferencia ya que a final de todo todos somos jóvenes. 

 

Ángela: Si entiendo tu punto de vista, la tercera pregunta es, ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de 

adaptación en el colegio? Con relación a las clases, tus compañeros, profesores u otros aspectos. 

Estudiante migrante: Mi proceso ha sido en realidad muy productivo ya que me he logrado adaptar 

y por lo visto el año pasado he llegado al número uno en mi curso y no he tenido problemas. 

Ángela: ¡Qué bien!, la cuarta pregunta es: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus 

compañeros colombianos en alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: Pues se puede decir que si ya que todos somos personas nadie es más 

inteligente que otro y en cualquiera nace la semilla de la duda y no tiene que ver nada con cultura. 

Ángela: ¿En qué materias o clases tu podrías ayudarles a tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: Se puede decir que en cualquier materia, por ejemplo en no se… 

matemáticas… todos somos personas y cualquiera puede tener una duda sobre cualquier cosa […] 

si tú tienes una duda y yo te la puedo aclarar que la aclaro ya se estadística, matemáticas no se… 

biología o cualquiera… por ejemplo el año pasado la mayoría de las dudas que me preguntaban era 

de unas materias más debatientes que era español y uno podía responder cualquier cosa si entendían 

y así como me pedían ayuda yo también podía pedir ayuda porque cualquiera puede tener una duda. 

Ángela: ¿Qué crees que piensan los estudiantes colombianos de ti por ser venezolano? 

Estudiante migrante: Pues algunos casos se puede pensar que nosotros los venezolanos somos 

personas que les quieren quitar sus beneficios a los colombianos pero si ellos supieran la gran 

diferencia de bendiciones que tienen no pensarían eso, para decir un ejemplo serían las becas que es 

lo más importante para mí en estos momentos 

Ángela: Si te entiendo y tienes mucha razón, bueno la quinta es ¿Has tenido algún problema, 

dificultad o inconveniente en el colegio por ser venezolano? 

Estudiante migrante: Sinceramente institucionalmente el único problema que he tenido respecto a 

ser venezolano es con los papeles y las becas ya que se requiere una cédula de este país ya sea de 

extranjería u otra, aparte de eso ninguno bueno puede ser que allá uno que otro profesor o estudiante 

que alguna vez haya tenido xenofobia pero es común. 
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Ángela: Cuando dices que han tenido xenofobia a qué te refieres, a algún comentario que te hayan 

hecho o alguna acción o cómo fue. 

Estudiante migrante: Cuando me refiero a la xenofobia que haya tenido… no se cualquier profesor 

o… estudiante en un momento es dependiendo, […] de los tres novenos pusieron a los dos buenos… 

a los estudiantes buenos en nueve-uno y nueve-dos y ya a los nuevos y los mala conducta los 

pusieron en nueve-tres, entonces resulta que como yo fui nuevo me pusieron en nueve-tres y… en 

ese tiempo que había problemas con las notas un profesor se puso bravo como este era el salón más 

conflictivo de los tres novenos, él se puso a pelear… y dijo que había muchos problemas en el 

colegio por culpa de nosotros […] pero es por eso que uno no puede decir cosas en caliente. 

Ángela: Cuando dices a nosotros, ¿te refieres a todos los de tu curso o a los estudiantes venezolanos? 

Estudiante migrante: Cuando me refiero a que dije a nosotros, me refiero ehh… a nosotros los 

venezolanos. Por ejemplo, cuando él se puso eufórico porque había mucho problema y mucho 

desorden lo que dijo en caliente… en bravo por supuesto era que el desorden en el colegio era por 

nuestra culpa… de los venezolanos. 

Ángela: Ahh! Ya entiendo, bueno muchísimas gracias por colaborarme y tomar de tu tiempo para 

esta entrevista. 

Estudiante migrante: Tranquila con gusto espero que tengas un excelente trabajo. 
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ANEXO 10. ENTREVISTA A ESTUDIANTE MIGRANTE 4 EL 27 DE MAYO DE 2020 A 

LAS 3:22PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: Con mis compañeros colombianos antes de la cuarentena jugaba con ellos 

en el colegio, tocados, futbol y otros juegos de niños y… en el parque con un amigo mío jugábamos 

a la bicicleta, jugábamos tocados y eso… 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros colombianos y tú? Si tu respuesta 

es sí cuáles crees que son esas diferencias y si tu respuesta es no por qué crees que no existen 

diferencias. 

Estudiante migrante: En diferencias que hablan distinto… que unos compañeros míos hablan 

distinto, tienen diferente cultura pero… en discriminación uno que otro compañero conmigo pero 

de ahí todos somos iguales. 

Ángela: La tercera, ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de adaptación en el colegio? Con relación a 

las clases, tus compañeros, profesores u otros aspectos. 

Estudiante migrante: Cuando llegue me sentí un poco excluido y todo… pero con el tiempo me 

fui adaptando, fui conociendo a otros niños, fui haciendo amigos y hasta ahorita ya tengo amigos… 

voy bien en clase y me he adaptado muy bien. 

Ángela: La cuarta pregunta es: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus compañeros 

colombianos en alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: Si porque yo tengo un compañero venezolano en clase entonces en cualquier 

duda que tengamos él o yo nos ayudamos. 

Ángela: ¿Has tenido algún problema, dificultad o inconveniente en el colegio por ser venezolano? 

O ¿Qué crees que piensan los estudiantes colombianos de ti por ser venezolano? 

Estudiante migrante: Mis compañeros colombianos creen que yo soy como algunos venezolanos 

que son malos que vienen aquí a robar y eso… pero con el tiempo se han dado cuenta que yo no soy 

como ellos… que los venezolanos buenos somos más. 

Ángela: Muchísimas gracias. 

Estudiante migrante: Gracias a ti. 
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ANEXO 11. ENTREVISTA A ESTUDIANTE MIGRANTE 5 EL 27 DE MAYO DE 2020 A 

LAS 2:42PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: Bueno con respecto a la primera pregunta la verdad hasta ahorita con todo 

esto del coronavirus y eso… no se me ha dado la oportunidad de alguna actividad con mis 

compañeros colombianos… pero si se me diera la oportunidad si… sí que realizaría actividades con 

ellos… yo estoy muy a gusto con ellos y eso. 

Ángela: Y cuando estabas en el colegio, ¿Participabas en actividades que realizarán ahí? 

Estudiante migrante: Si, como por ejemplo una vez hicieron unas votaciones y yo ayude en la 

organización de eso, nosotros… mi grupo estábamos en primaria y estábamos ayudando a que los 

niños votaran y habían varios compañeros colombianos y la verdad no hubo ningún problema. 

Ángela: ¡Qué bueno! La siguiente dice ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros 

colombianos y tú? Si tu respuesta es sí cuáles crees que son esas diferencias y si tu respuesta es no 

por qué crees que no existen diferencias. 

Estudiante migrante: Yo pienso que… la verdad somos personas bastantes iguales, por ejemplo… 

ehh… casi todos nosotros somos gente honesta y trabajadora y… eso es una similitud que tengo con 

mis compañeros venezolanos, la verdad es que mis compañeros la gran mayoría son gente muy 

respetable y honesta entonces no pienso que haya una diferencia así tan grande, quizás la diferencia 

más grande es como hablamos y nos expresamos pero solo eso. 

Ángela: La tercera, ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de adaptación en el colegio? Con relación a 

las clases, tus compañeros, profesores u otros aspectos. 

Estudiante migrante: La verdad yo tuve un proceso de adaptación bastante rápido, puesto que ya 

tenía varios amigos y conocía gente de mi salón, pues entonces aparte estudio con un primo entonces 

se me hizo fácil adaptarme. De paso, mis compañeros tuvieron un buen comportamiento conmigo 

entonces eso me ayudó también. 

Ángela: La cuarta pregunta es: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus compañeros 

colombianos en alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: Si, más bien ya se me ha presentado la situación de poder ayudarlos y obvio 

que no me niego… o sea si ellos tienen una dificultad en algo y yo sé del tema yo les ayudo, igual 

ellos a mí. 

Ángela: ¿Has tenido algún problema, dificultad o inconveniente en el colegio por ser venezolano? 

O ¿Qué crees que piensan los estudiantes colombianos de ti por ser venezolano? 

Estudiante migrante: No, ehh intento no pensar que piensan sobre mí porque… ehh… estoy seguro 

que más de uno pensará cosas malas… o sea… siempre habrá los comentarios esos que hacen que 

son xenofóbicos eso… estoy seguro que más de uno lo piensa y por eso intento no pensar en eso. 

Ángela: Bueno te agradezco muchísimo por tu ayuda me es de muchísima utilidad y también 

muchas gracias por tu tiempo. 
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ANEXO 12. ENTREVISTA A MIGRANTE 6 EL 27 DE MAYO DE 2020 A LAS 2:42PM. 

POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: Si claro, de vez en cuando participo depende de la actividad. 

Ángela: Por ejemplo, ¿En qué actividades te gusta participar? 

Estudiante migrante: Las de deportes y las de creatividad. 

Ángela: ¿Y fuera del colegio compartes con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: Con un compañero colombiano y uno venezolano, me la paso con los dos. 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros colombianos y tú? Si tu respuesta 

es sí cuáles crees que son esas diferencias y si tu respuesta es no por qué crees que no existen 

diferencias. 

Estudiante migrante: No, porque todos somos iguales. Solo hay una diferencia que ellos hablan 

diferente a mí y también tienen otra cultura. 

Ángela: Y, ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de adaptación en el colegio? Con relación a las clases, 

tus compañeros, profesores u otros aspectos. 

Estudiante migrante: Pues ahí más o menos, fue una adaptación lenta porque no soy de socializar 

mucho pero cuando encontré amigos fue lo mejor. 

Ángela: La cuarta pregunta es: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus compañeros 

colombianos en alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: No porque me da pena, no me gusta socializar casi. 

Ángela: ¿Por qué? 

Estudiante migrante: No creo, no me gusta ayudar a las personas mucho. 

Ángela: Entiendo, y ¿Has tenido algún problema, dificultad o inconveniente en el colegio por ser 

venezolano? 

Estudiante migrante: No, aunque un profesor me hizo la vida imposible… pero no sé si era por 

eso. 

Ángela: ¿Alguna vez te hizo un comentario con el que te sintieras más? 

Estudiante migrante: No, pero si me decía como que yo no pasaba de noviembre en el colegio y 

cosas así. 

Ángela: Gracias por tu tiempo y tu confianza para contarme tu experiencia. 
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ANEXO 13. ENTREVISTA ESTUDIANTE MIGRANTE 7 EL 27 DE MAYO DE 2020 A LAS 

2:57PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: A veces jugamos voleibol, caminamos y hablamos y compartimos juntos. 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros colombianos y tú? 

Estudiante migrante: No. 

Ángela: ¿Por qué crees que no hay diferencias? 

Estudiante migrante: Todos somos iguales. 

Ángela: ¿Cómo fue o ha sido tu proceso de adaptación en el colegio con relación a las clases, los 

compañeros, los profesores y demás cosas? 

Estudiante migrante: Al principio se me hizo muy difícil porque dan cosas muy avanzadas que en 

ese tiempo yo no sabía pero ya me adapte y me va bien. 

Ángela: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus compañeros venezolanos en 

alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: Si claro, En lo que no entienda, yo podría ayudarlo claro si yo también 

entiendo lo haré. 

Ángela: Para finalizar, ¿Qué crees que piensan tus compañeros colombianos de ti por ser 

venezolano? 

Estudiante migrante: Creo que nada, normal y nos llevamos bien. 

Ángela: Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ANEXO 14. ENTREVISTA A ESTUDIANTE MIGRANTE 8 EL 23 DE JUNIO DE 2020 A 

LA 1:57PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Participas en actividades dentro y fuera del colegio con tus compañeros colombianos? 

Estudiante migrante: Si, pues anteriormente Ehh… salíamos a […] jugar futbol y esas cosas así 

pero ya por cuestión de la pandemia nos hemos quedado en nuestras habitaciones cada uno y… pues 

tratando de rebuscarnos. 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros colombianos y tú? Si tu respuesta 

es sí cuáles crees que son esas diferencias y si tu respuesta es no por qué crees que no existen 

diferencias. 

Estudiante migrante: No pues yo opino que diferencias como tal… ehh… todos somos hermanos 

los venezolanos y los colombianos somos prácticamente un solo país pero… pues digamos que 

beneficios si tienen más los colombianos pues porque son de acá. 

Ángela: La tercera, ¿Cómo fue y/o ha sido tu proceso de adaptación en el colegio? Con relación a 

las clases, tus compañeros, profesores u otros aspectos. 

Estudiante migrante: No, pues la verdad al principio fue bastante duro porque… yo soy del Estado 

Zulia… y pues ya tenía mis compañeros si… era mi país y pues conocía todo sobre mi país y… ha 

sido realmente… en un principio fue bastante duro pero ya después me fui amoldando y… y 

últimamente pues estoy bien. 

Ángela: La cuarta pregunta es: ¿Crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus compañeros 

colombianos en alguna materia o clase? 

Estudiante migrante: No… pues como te digo realmente desde que paso lo de Venezuela estamos 

en un proceso de aprendizaje porque pues… todo ha sido realmente nuevo y… todo esto que paso 

con Maduro y todo nos ha… de pronto… ehh… enseñado a valorar… ehh… nuestra propia vida y 

saber de lo que somos capaces y pues nada siempre uno puede poner un granito de arena en la vida 

de otra persona… entonces si yo le enseñará algo a alguien pues si pienso que sería importante. 

Ángela: ¿Has tenido algún problema, dificultad o inconveniente en el colegio por ser venezolano? 

O ¿Qué crees que piensan los estudiantes colombianos de ti por ser venezolano? 

Estudiante migrante: No… pues realmente tú sabes que la xenofobia es un problema que nos ha 

afectado bastante a nosotros los venezolanos porque… porque pues obviamente la gente ve como 

una invasión todo esto… pero pues realmente nunca he tenido un problema directo con una persona 

y pues pienso que… que no sé qué si uno no le para bolas de pronto a eso no lo afecta… emm… 

lastimosamente si he sentido algo de rechazo pero pues dentro de lo normal o sea realmente no me 

puedo quejar del trato de los colombianos hacia mí. 

Ángela: Gracias por tu ayuda me sirve muchísimo. 
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ANEXO 15. ENTREVISTA A ESTUDIANTE LOCAL 1 EL 18 DE MAYO DE 2020 A LAS 

3:27 PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros venezolanos y tú? 

Estudiante Local: No. 

Ángela: Cuando dices no, ¿Por qué crees que no hay ninguna diferencia entre ustedes? 

Estudiante Local: Porque ehh! pues, principalmente todos somos iguales, todos somos seres 

humanos y pues todos estamos en una misma razón sin importar la nacionalidad. 

Ángela: Okey!, entonces… la segunda pregunta dice: Supongamos que todos los compañeros de tu 

clase están cuadrando una salida de integración pero no quieren invitar a los compañeros que son 

Venezolanos, ¿Qué harías tu frente a esa situación? 

Estudiante Local: Pues, hablar con los que están… como haciendo la salida y pues hacerles 

entender que también deberíamos salir con los venezolanos que son iguales. 

Ángela: ¿Eso harías tú? 

Estudiante Local: Ujumm! 

Ángela: Eh! ¿Conoces de alguna situación parecida donde haya habido como exclusión o 

discriminación a un compañero venezolano? 

Estudiante Local: mmm! No. 

Ángela: Vale, la tercera pregunta es: ¿Existe dentro de tu salón de clases normas de convivencia 

que hagan referencia al compañerismo, la igualdad o el respeto hacia los demás compañeros? 

Estudiante Local: Si. 

Ángela: Y, desde tu punto de vista ¿Consideras que son respetadas esas normas? 

Estudiante Local: Si. 

Ángela: ¿Por todos? 

Estudiante Local: Si, pues en algunos casos se irrespetan esas normas pero en el mayor caso si… 

son respetadas. 

Ángela: Por ejemplo, en qué casos crees que son irrespetadas. 

Estudiante Local: Ehh! pues en algunos tratan de discriminarlos en algunos momentos por cosas 

que dicen o cosas así que otros no están de acuerdo. 

Ángela: Cuando dices discriminarlos es… 

Estudiante Local: Si, […] tratan… empiezan como a excluirlos por… por ejemplo en el día por 

decir algo, por algo que ellos (los colombianos) no están de acuerdo (con los venezolanos) o a 

mirarlos mal… a ir en contra de lo que ellos (los venezolanos) dicen así sea cierto solo por… por no 

estar de acuerdo con lo que ellos dicen. 
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Ángela: Entiendo…, bueno, la cuarta pregunta es: ¿Qué piensas tú o qué opinas de que en tu colegio 

haya estudiantes venezolanos? 

Estudiante Local: Pues me parece muy normal es como tener otros compañeros. 

Ángela: ¿Cómo cualquier otros? 

Estudiante Local: Exactamente. 

Ángela: Ehh! y La última pregunta es: ¿Tú crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus 

compañeros venezolanos en algo? 

Estudiante Local: Si, claro. 

Ángela: En qué crees que les podrías enseñar o ayudar. 

Estudiante Local: Pues muchas cosas que por ejemplo ellos no saben de acá. Algunos, muchas 

veces llegan nuevos, no conocen como el colegio, las normas, no conocen la ciudad. Entonces 

ayudarles en todo lo que sea posible. 

Ángela: Perfecto, y digamos en alguna materia o en alguna clase ¿Crees que tu podrías ayudarles o 

enseñarles en algo? 

Estudiante Local: Si claro, pues si se les dificulta y yo tengo el conocimiento ehh claro que sí […] 

desde que yo tenga el conocimiento de algo que ellos no sepan cuentan conmigo. 

Ángela: […] entonces esas serian todas las preguntas y pues para finalizar darte las gracias por 

participar y recordarte una vez más que todo es totalmente confidencial. 

Estudiante Local: Vale. 
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ANEXO 16. ENTREVISTA A ESTUDIANTE LOCAL 2 EL 23 DE JUNIO DE 2020 A LAS 

12:18M. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros venezolanos y tú? 

Estudiante Local: Según mi punto de vista, únicamente existe una diferencia entre mis compañeros 

venezolanos y yo y es en cuanto a la relación con otras personas, con esto me refiero a la manera en 

que son tratados por algunos profesores, alumnos y otras personas de nuestro entorno. 

Ángela: La segunda pregunta dice: Supongamos que todos los compañeros de tu clase están 

cuadrando una salida de integración pero no quieren invitar a los compañeros que son Venezolanos, 

¿Qué harías tu frente a esa situación? 

Estudiante Local: En caso de que se diera una salida de integración entre compañeros y se 

excluyera a algún o algunos compañeros venezolanos, les pediría a los organizadores de la salida y 

a los que van a asistir, que nuestro compañero venezolano sea invitado pues no estoy de acuerdo 

con excluirlo sin razón alguna. En caso de que se negaran, yo optaría por no participar en la salida 

y salir independientemente con los compañeros si ellos están de acuerdo. 

Ángela: ¿Conoces de alguna situación parecida donde haya habido como exclusión o discriminación 

a un compañero venezolano? 

Estudiante Local: Por el momento no estoy enterada de una situación como esta, probablemente 

porque mis compañeros venezolanos en un principio no se integraron en mi círculo amistoso al 

llegar al colegio, sin embargo, yo he forjado independientemente una amistad con algunos 

compañeros venezolanos y según tengo entendido, esta situación no se ha dado hasta el momento 

con otras personas en mi colegio. 

Ángela: Entiendo, la tercera pregunta es: ¿Existe dentro de tu salón de clases normas de convivencia 

que hagan referencia al compañerismo, la igualdad o el respeto hacia los demás compañeros? 

Estudiante Local: En mi colegio existen reglas que se aplican para todos los cursos y hacen 

referencia a varios aspectos como el respeto hacia los demás, sin embargo, ya que son reglas 

impuestas en un reglamento que se aplica a todo el colegio y no específicamente a cada clase, 

considero que estas normas no son tomadas en cuenta por gran parte de los alumnos. En caso de que 

las hubiera probablemente lo tomarían un poco más en cuenta, sin embargo, creo que la actitud de 

los alumnos también depende significativamente de la educación en casa y lo que sus padres les 

inculcan desde pequeños. 

Ángela: Entiendo, la cuarta pregunta es: ¿Qué piensas tú o qué opinas de que en tu colegio haya 

estudiantes venezolanos? 

Estudiante Local: Pienso que el hecho de que haya estudiantes venezolanos en mi colegio es 

sumamente normal, así como es normal que haya alumnos que vengan de muchos otros países del 

mundo, todos somos iguales y no hay razón alguna para tratarlos diferente solo porque vienen de 

otro país. 

Ángela: La última pregunta es: ¿Tú crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno de tus 

compañeros venezolanos en algo? 

Estudiante Local: Pienso que si algún compañero venezolano necesita que le ayude o le enseñe 

algo, ya sea para una materia o para algo personal, yo lo haría si ningún problema. Podría ayudarlo 
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a entender las lecciones de clase si se le dificulta o podría ayudarlo apoyándolo si se encuentra en 

algún momento difícil. Pienso que si tengo la capacidad para hacerlo, estaría dispuesta a ayudarle o 

enseñarle lo que necesite. 

Ángela: Muchísimas gracias por tu colaboración en serio te lo agradezco infinitamente 

Estudiante Local: Con muchísimo gusto Ángela, siempre que necesites. 
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ANEXO 17. ENTREVISTA A ESTUDIANTE LOCAL 3 EL 23 DE JUNIO DE 2020 A LAS 

12:30M. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Crees que hay alguna diferencia entre tus compañeros venezolanos y tú? 

Estudiante Local: No. 

Ángela: ¿Por qué crees que no hay ninguna diferencia? 

Estudiante Local: Porque todas… porque en el colegio nos han enseñado que todas las personas 

son iguales y que no debería haber diferencias entre ninguno. 

Ángela: La segunda pregunta dice: Supongamos que todos los compañeros de tu clase están 

cuadrando una salida de integración pero no quieren invitar a los compañeros que son Venezolanos, 

¿Qué harías tu frente a esa situación? 

Estudiante Local: Pues yo creo que yo… iría a la reunión y pues el compañero venezolano no iría 

porque si han cuadro que no vaya… pues que puedo hacer. 

Ángela: O sea que ¿Tú asistirías a la reunión sin ningún problema? 

Estudiante Local: Si. 

Ángela: Vale. ¿Conoces de alguna situación parecida donde haya habido como exclusión o 

discriminación a un compañero venezolano? 

Estudiante Local: Si, digamos cuando en el colegio nos ponen a hacer trabajos en grupo… al 

muchacho lo dejan por fuera… del trabajo. 

Ángela: Y ese estudiante venezolano, ¿Busca con quien hacerse o el profesor interviene o qué ha 

pasado frente a esas situaciones? 

Estudiante Local: Pues al principio el profesor deja ver si el… se mete en algún grupo pero 

después… una vez lo puso con alguien. 

Ángela: Okey, la tercera dice ¿Existe dentro de tu salón de clases normas de convivencia que hagan 

referencia al compañerismo, la igualdad o el respeto hacia los demás compañeros? 

Estudiante Local: Si. 

Ángela: Y tu ¿crees o consideras que esas normas son respetadas dentro del salón? 

Estudiante Local: Pues… no muchas veces… a veces la gente no alza la mano para participar o no 

le respetan la palabra a otro compañero. 

Ángela: Y eso ¿Ocurre en general entre todos… o digamos ciertos hay compañeros a los que pueden 

excluir más o ciertos compañeros que no son respetados? 

Estudiante Local: Pues… a veces si hay ciertos… como… por decirlo así… compañeros asignados 

a los que hablan se molestan.} 

Ángela: Entiendo, la cuarta pregunta es: ¿Qué piensas tú o qué opinas de que en tu colegio haya 

estudiantes venezolanos? 
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Estudiante Local: Pues…yo creo que todas las personas deberían tener la… la oportunidad de 

acceder a la educación, entonces creo que está bien que ellos también puedan estudiar. 

Ángela: Okey y la quinta y última pregunta es: ¿Tú crees que tú le puedes enseñar o ayudar a alguno 

de tus compañeros venezolanos en algo? 

Estudiante Local: Pues… yo creo que… cada uno tiene más capacidades que el otro entonces creo 

que asimismo como yo les puedo enseñar algo… ellos también me pueden enseñar algo a mi… por 

ejemplo yo soy  buena en matemáticas y ellos no… pues yo les puedo ayudar pero si ellos son 

buenos en español pues… ellos me ayudan a mí. 

Ángela: Bueno muchísimas gracias por tu colaboración. 

Estudiante Local: Gracias a ti. 
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ANEXO 18. ENTREVISTA A MADRE 1 EL 26 DE MAYO DE 2020 A LAS 4:43PM. POR: 

ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que enfrentar para que su hijo pudiera acceder al 

derecho a la educación? 

Madre: Bueno la verdad si se me dificultó mucho porque... no tenía aun los papeles en regla que 

me exigían en la institución y también tenía problemas económicos y me daba intriga pensar que mi 

hijo no podría acceder a la educación. 

Ángela: Considera que el colegio, ¿Es una comunidad acogedora y segura para su hijo siendo el un 

estudiante migrante? Si- No ¿por qué? 

Madre: Si, por supuesto que si pienso que es un lugar acogedor y seguro… y ya después de un largo 

tiempo pues me di cuenta que la institución se convirtió en un segundo hogar para mi hijo y… dicho 

lugar pues le brinda ehh gran adaptación y comodidad para él. 

Ángela: La tercera sería, ¿Qué cree que se debe enseñar en los colegios para evitar la discriminación 

o exclusión a los estudiantes migrantes? 

Madre: Bueno, yo creo que deberían enseñar a entender nuestra situación y enseñar que así como 

somos de otros países somos seres humanos igual que todos y que podemos adaptarnos a su cultura 

y estilo de vida. 

Ángela: Muchísimas gracias en verdad para mí es muy gratificante poder hacer uso de las respuestas 

tan valiosas que me han aportado. 

Madre: Gracias a ti, un placer ayudarte. 
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ANEXO 19. ENTREVISTA A MADRE 2 EL 26 DE MAYO DE 2020 A LAS 4:43PM. POR: 

ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que enfrentar para que su hijo pudiera acceder al 

derecho a la educación? 

Madre: Gracias a Dios yo no pase  dificultad para poder inscribir a mi hijo. 

Ángela: Considera que el colegio, ¿Es una comunidad acogedora y segura para su hijo siendo el un 

estudiante migrante? Si- No ¿por qué? 

Madre: No tengo nada que sentir del colegio, de verdad que me han acogido bien a mi hijo. 

Ángela: La tercera sería, ¿Qué cree que se debe enseñar en los colegios para evitar la discriminación 

o exclusión a los estudiantes migrantes? 

Madre: De verdad que eso sí se debería aportar algo, hay que enseñar valores para que la 

discriminación desaparezca, aquí y en todo el mundo nosotros los venezolanos somos los malos de 

la película sin importar que tan buenos podamos ser, yo soy emigrante desde hace casi 3 años y 

gracias a Dios me he conseguido gente que me ha valorado como ser humano, como trabajadora, 

como compañera, pero también he visto como nos humillan solo por ser venezolanos, el año pasado  

a mi hijo en el colegio un profesor me lo hizo sentir muy mal con tantos comentarios malos hacía 

los venezolanos y pienso que deben valorar a cada ser humano, estoy muy clara que así como hay 

venezolanos buenos hay malos, pero también tenemos que tener claro que hay colombianos buenos 

y también hay malos. 

Ángela: Muchísimas gracias por sus respuestas son de mucha ayuda le agradezco inmensamente. 

Madre: No te preocupes. 
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ANEXO 20. ENTREVISTA A MADRE 3 EL 27 DE MAYO DE 2020 A LAS 2:28PM. POR: 

ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que enfrentar para que su hijo pudiera acceder al 

derecho a la educación? 

Madre: Bueno primero la falta de papeles legales en el país, ya que solo cuentan con acta de 

nacimiento venezolana y actualmente no hay un permiso estudiantil para que podamos acceder a los 

estudios. El proceso fue ir a personería de Chía donde expiden una carta de compromiso para que 

en cierto tiempo (3 meses) se haga el trámite legal para el ingreso de los niños al colegio. Finalmente, 

empezaron a estudiar pero con el compromiso de poner todo en orden legal para poder emitir notas 

y cualquier certificado escolar. 

Ángela: Considera que el colegio, ¿Es una comunidad acogedora y segura para su hijo siendo el un 

estudiante migrante? Si- No ¿por qué? 

Madre: Si lo considero, porque es uno de los colegios que no tienen discriminación hacia los niños 

venezolanos, los tratos y derechos son los mismos sin importar nacionalidad. 

Ángela: La tercera sería, ¿Qué cree que se debe enseñar en los colegios para evitar la discriminación 

o exclusión a los estudiantes migrantes? 

Madre: Se debería enseñar valores primero que todo,  desde muy pequeños deberían enseñar que el 

amor, el respeto y tantas cosas no tiene nacionalidad, y por otro lado todos deberían aprender que 

Dios nos quiere a todos por igual seamos blancos negros de aquí o de allá. Como adultos deberíamos 

aprender de los niños porque ellos no conocen la discriminación es más como padres los hacemos 

víctimas de nuestros pensamientos. 

Ángela: Excelente reflexión en verdad muchísimas gracias por tus aportes que me son demasiado 

valiosos mil gracias de verdad. 

Madre: Son tantas cosas que uno aprende siendo migrante y aunque la decisión no es fácil es muy 

valiosa, en ese preciso momento en que dejas tu tierra tu ser cambia completamente, si eres bueno 

saca lo mejor de ti si eres malo sacas lo peor. Pero en mi caso en particular siento que soy una nueva 

persona que he aprendido tantas cosas de este país y hoy en día me siento 100% agradecida con lo 

que la hermana Colombia me ha dado. 

Ángela: Tienes toda la razón los cambios nos retan a ser mejores personas otros deciden lo contrario 

pero lo importante es seguir adelante. Mil gracias por tu colaboración y gran aporte en esta 

investigación. 
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ANEXO 21. ENTREVISTA A MADRE DE UN ESTUDIANTE VENEZOLANO EL 27 DE 

MAYO DE 2020 A LAS 2:04PM. POR: ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Cuáles fueron o han sido las dificultades que ha tenido que enfrentar para que sus hijos 

pudiera acceder al derecho a la educación? 

Madre: En ese caso, yo no tuve complicaciones para inscribir a mis niños porque yo inscribí a mis 

hijos aquí hace cinco años y acá no había ese problema de la migración tan fuerte como hasta ahora. 

De hecho, he tenido los inconvenientes que he tenido es como lo que te comente… y los he tenido 

es actualmente, o sea ponte de un año para acá que estoy haciendo yo todas esas diligencias… he 

ido para la casa del migrante… para todas… pues porque para ver como regularizar y de manera 

que ellos sigan estudiando porque… desde que yo me vine no pienso volver a Venezuela y mucho 

menos con esta situación tan fuerte que esta allá. Pero si me gustaría ver a mis hijos estudiando que 

tengan el derecho al estudio acá de alguna u otra forma que no sea privado porque… imagínate, pero 

ni siquiera subsidios ni nada de eso solamente por el hecho de ser venezolanos y hay cosas que 

prevalecen en algunos casos. 

De hecho, yo tengo todos los papeles de Visa y todo eso… y los requerimientos para una Visa 

estudiantil son muy fuertes… porque es una problemática que hay y que yo creería que para 

cualquier venezolano y obviamente para cualquier colombiano también siendo ustedes 

colombiano…fíjate que … este… uno de los requisitos […] la visa estudiantil la tipo M ahí te dicen 

que […] mis hijos… ellos no podrían acceder a una visa porque yo debería tener por lo mínimo 

extractos bancarios por 10 salarios mínimos… entonces imagínate tú qué colombiano tiene 10 

salarios mínimos en su cuenta […] imagínate a un venezolano. […] Yo no he podido sacarle la visa 

a mis hijos porque los requisitos son muy fuertes incluso para un colombiano, no puedo no he podido 

[…]. 

En el caso como de nosotros que queremos que nuestros hijos sigan estudiando… que queremos 

garantizarle a nuestros hijos su derecho al estudio, obviamente no estoy exigiendo nada porque no 

estoy exigiendo nada pero como si se ha dicho acá que han establecido que van a tener… este 

oportunidad de estudio y te ponen esos requerimientos para poder estudiar… o sea es como un sí 

pero no. 

(Dificultades explicadas por la madre antes del inicio formal de la entrevista: Hay unas 

complicaciones porque… este… claro les dan la oportunidad de estudiar que eso es muy importante 

y… y por otro lado ya cuando ellos salen de bachillerato para poder adquirir… este el poder 

estudiar en el Sena… porque hay niños que verdaderamente si quieren estudiar en este caso me 

enfoco por mi hijo… mi hijo es una persona que… que siempre ha sido sobresaliente en sus estudios, 

ambos niños, pero mi hijo ahorita está en la edad de 15 años y a él le salió la oportunidad de poder 

estudiar en el Sena porque él se ganó como una beca estudio… y por no tener la ciudadanía… la 

cédula de extranjería no le dieron la oportunidad… mucho luche y busque hacer todo lo posible de 

buscarle su visa pero como te digo hay muchas complicaciones con los requisitos que exigen) 

Ángela: Si claro te entiendo son casi absurdos ese tipo de requisitos incluso para un colombino 

promedio. 

Madre: Si claro es que eso es algo muy importante, y de hecho tengo cartas tengo pruebas de que 

he… he presentado ante migración y ante cancillería el estudio de… de ese caso. 

Ángela: Bueno sobre la primera pregunta ya me diste muy buenos conceptos que tendré en cuenta. 
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Madre: […] Espero que te pueda servir de mucho. 

Ángela: Muchas gracias, bueno continuando con las preguntas, considera que el colegio, ¿Es una 

comunidad acogedora y segura para su hijo siendo el un estudiante migrante? Si- No ¿por qué? 

Madre: Bueno yo considero que el colegio […] es un excelente centro de estudios… excelente más 

allá como de cualquiera, niños pelean, muchas personas… este… se quejan pero a mí me ha parecido 

siempre que la gerencia y la organización del colegio son excelente, aparte de sus profesores y de 

sus estudiantes porque tiene muy buenos estudiantes. No tengo ningún tipo de queja, ningún tipo 

de… decir que sea de peligro para nuestros hijos porque está muy pendiente de nuestros hijos. 

Ángela: Me agrada mucho saber eso, la última sería ¿Qué cree que se debe enseñar en los colegios 

para evitar la discriminación o exclusión a los estudiantes migrantes? 

Madre: Bueno mira, ehh… yo en lo particular hace un tiempo tuve una situación parecida y la 

verdad si existe mucha discriminación por parte de… de los estudiantes porque… no generalizaría 

entre los profesores porque siempre el profesor está dispuesto a… a ayudar y colaborarle a los 

venezolanos porque lo he visto… no lo digo porque lo he escuchado ¡No! Lo digo propiamente 

porque lo he visto. Este… ese trato de discriminación viene en la mayoría de veces es por la parte 

de los mismos estudiantes, yo diría que la educación no solo se basa en el colegio se basa también 

en el hogar, la mayor parte en el hogar, los valores morales y vale recalcar que muchas personas 

lamentablemente con razones y sin razones… este… han… como te digo la palabra… han… puesto 

en duda las actitudes de los venezolanos y la capacidad que tienen ellos para subsistir… o sea como 

te digo que haya discriminación… los tildan de diferentes cosas y hay siempre esa falta de respeto… 

si… si hay mucha xenofobia… este vuelvo y te repito han sido causas por cosas que verdaderamente 

han hecho los venezolanos como a otros que los generalizan por lo que hayan hecho otros…. Yo 

diría que se siempre se debe tomar en cuenta como en casa y… terminar de reforzar en eso en el 

colegio. 

Pancartas… con charlas pero charlas tanto para estudiantes como para los padres, diría eso 

mayormente y este… seguir haciendo que los venezolanos que son buenos… que los buenos somos 

más… este… como es la palabra…[…] exhortarlos a hacer las cosas bien y que se entienda que no 

solo por uno todos debemos pagar. 

Ángela: Perfecto, muchas gracias me son muy valiosas tus respuestas. 
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ANEXO 22. ENTREVISTA A PADRE 1 EL 23 DE JUNIO DE 2020 A LAS 1:12PM. POR: 

ÁNGELA MARÍA GARZÓN OLAYA 

 

Ángela: ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que enfrentar para que su hijo pudiera acceder al 

derecho a la educación? 

Padre: Creería que lo más difícil fue en la documentación que piden para la inscripción de las niñas. 

Ángela: ¿Solo hubo dificultades en ese aspecto? 

Padre: Si. 

Ángela: Considera que el colegio, ¿Es una comunidad acogedora y segura para su hijo siendo el un 

estudiante migrante? Si- No ¿por qué? 

Padre: Si la creo segura por qué desde que entran al colegio lo cierran y no permiten que salga hasta 

la hora de su salida del colegio. 

Ángela: La tercera sería, ¿Qué cree que se debe enseñar en los colegios para evitar la discriminación 

o exclusión a los estudiantes migrantes? 

Padre: Deberían enseñarle más a los niños que todos somos iguales sin importar la nacionalidad ni 

su estrato económico ni social. 

Ángela: Agradezco muchísimo la colaboración. 
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ANEXO 23. PRIMER DERECHO DE PETICIÓN RADICADO EN SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE CHÍA. 
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ANEXO 24. SEGUNDO DERECHO DE PETICIÓN RADICADO EN SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE CHÍA. 
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ANEXO 25. DERECHO DE PETICIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO 
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ANEXO 26. DERECHO DE PETICIÓN RADICADO SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
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ANEXO 27. DERECHO DE PETICIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
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ANEXO 28. DERECHO DE PETICIÓN PERSONERÍA MUNICIPAL. 
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ANEXO 29. DERECHO DE PETICIÓN CANCILLERÍA. 
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ANEXO 30. DERECHO DE PETICIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. 
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ANEXO 31. DERECHO DE PETICIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR – ICBF. 
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ANEXO 32. DERECHO DE PETICIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – 

DNP. 
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ANEXO 33. DERECHO DE PETICIÓN MIGRACIÓN COLOMBIA. 
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ANEXO 34. DERECHO DE PETICIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
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