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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta es fruto de un esfuerzo 

intelectual que se centra en el análisis de las experiencias de los niños y niñas migrantes de 

Venezuela en las aulas de primera infancia en Colombia. Este interés investigativo surge a 

partir del aumento de la llegada de personas venezolanas que salen de su país debido a la 

situación política por la que este atraviesa, así como por la complejidad del fenómeno de la 

migración en el país. Según el informe de Tendencias Migratorias Nacionales en América del 

Sur, en los últimos dos años la mayoría de los migrantes venezolanos se han dirigido hacia 

Colombia o usan este país como tránsito para llegar a otros países como Estados Unidos y 

España (Sur, 2018). Del mismo modo, en el mes de julio del año 2017 las cifras del DAS y la 

Cámara de Comercio colombo-venezolana señalan un incremento en el número de 

venezolanos tramitando pasaporte para viajar a Colombia. De esta manera, en el 2017 

llegaron más de 800 mil venezolanos a Colombia, quienes dejaron su país en medio de 

condiciones sociales adversas en busca de mejores oportunidades laborales, personales, 

económicas, entre otras. 

 

Con respecto al tema de la migración, Echeverry analiza que las principales causantes 

de los movimientos migratorios corresponden a la economía, “la falta de trabajo en el lugar 

de origen, las expectativas de mejores condiciones de vida y la demanda de mano de obra en 

el destino, favorecen las migraciones desde países menos desarrollados hacia los más 

desarrollados” (Echeverry, 2011, pág. 14). El autor plantea que para el caso venezolano gran 

parte de dicha migración se ha presentado por los cambios en la estructura del Estado, que 

han generado conflictos de intereses entre los diferentes grupos sociales, y que llevaron a la 

implementación de un nuevo modelo económico de sociedad. De igual manera, Pedone 

(2005) plantea la migración como una de las problemáticas sociales más presentadas 

alrededor del mundo, que consiste en llevar a una persona o grupo determinado al cambio de 

residencia o lugar. Así, el fenómeno de la migración es evidente en nuestro país con los miles 

de migrantes venezolanos que se instalan o transitan por diferentes ciudades de nuestro país 

trabajando o buscando empleo para poder salir adelante e iniciar de nuevo. 
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Como consecuencia existe un número elevado de estudiantes venezolanos que han 

ingresado a múltiples instituciones educativas colombianas, en especial a las de carácter 

público. De allí que la presente investigación se desarrolle en una institución de la ciudad de 

Bogotá, particularmente en el Colegio Robert Francis Kennedy, ubicado en la localidad de 

Engativá en donde se han vinculado 17 familias venezolanas en total. Así, este estudio se 

enfoca en una muestra de 4 niñas y 3 niños migrantes venezolanos, quienes hacen parte de los 

grados de primera infancia. Específicamente, cinco de ellos pertenecen al grado jardín y 

tienen entre 4 y 5 años de edad; los otros dos cursan el grado transición y tienen entre 5 y 6 

años. Por lo tanto, la metodología privilegia las voces de los niños y niñas migrantes 

venezolanos frente a sus experiencias de cómo ha sido este proceso de adaptación a las 

nuevas aulas, cómo han sido recibidos, y cómo se sienten frente a este cambio de contexto y 

sus relaciones interpersonales. 

 

Si bien existen pocos estudios en Colombia sobre el tema migratorio desde la 

perspectiva de los niños y niñas migrantes, quienes en su mayoría son invisibles frente a esta 

problemática, consideramos que dicha carencia investigativa nos motiva a conocer las 

perspectivas de los niños y niñas en el contexto de la migración, y por qué no, llegar a 

transformar nuestra propia práctica docente pensando en la posición en la que se encuentran 

estos pequeños. Esto al considerar el impacto de los cambios tanto culturales, contextuales, 

relacionales, entre otros, que enfrentan estos niños y niñas, y la relevancia de comprender e 

identificar estas experiencias, a través de sus propias voces. Por ello, como docentes 

resaltamos la importancia de escuchar, observar y analizar las perspectivas de cada uno de 

nuestros estudiantes por medio de diferentes estrategias y dinámicas. Igualmente, abordar el 

contexto educativo evidenciado en las experiencias de los niños y niñas migrantes de 

Venezuela, sugiere una multiplicidad de emociones y sentimientos que, para algunos niños, 

pueden desencadenar experiencias de aprendizaje, angustia, rechazo o amistad. 

 

Además, se debe considerar que en algunos casos existe una separación temporal o 

permanente de las familias, que afecta a los niños y las niñas. A pesar de los cambios sociales 

que se presentan en mecanismos de adaptación conforme a las condiciones o tradiciones 

nuevas a la que se enfrentan los infantes, la familia sigue siendo la parte más importante del 

contexto social del niño, puesto que esta constituye un ambiente primordial e indispensable 

en su crecimiento, el cual ayuda a fortalecer sus actitudes y aptitudes. Así mismo, es en la 

escuela donde se refuerzan dichas bases definidas por Chadwick como “las expresiones de 
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capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Chadwick, 1979) 

 

A partir de los elementos expuestos anteriormente, la presente investigación se 

desarrollará en 5 capítulos. El primero de ellos busca realizar un recorrido por los 

antecedentes al consultar diferentes fuentes nacionales e internacionales relacionadas con la 

problemática. De esta forma se despliegan 3 categorías de la búsqueda que son infancia-

migración, experiencias de migración y migración- Educación. En el segundo capítulo se 

presenta el marco conceptual que orienta el trabajo y que incluye, a su vez, las tres categorías 

estructurales de esta investigación: infancia, migración y experiencia. El tercer capítulo 

incluye la metodología trabajada, la cual es de carácter cualitativo, con un enfoque 

etnográfico que hace uso de instrumentos como el diario de campo, la entrevista y la 

observación. En el cuarto apartado se encuentra el contexto donde se desarrolla la 

investigación, incluyendo la caracterización de los niños y niñas migrantes de Venezuela que 

son parte del estudio de investigación y para ampliar el panorama de la problemática un 

recorrido por el conflicto que se vive en su país de origen. Para finalizar, se da a conocer las 

técnicas de recolección de información utilizadas para luego analizar los datos recogidos y así 

llegar a las conclusiones que se generan con esta investigación. 
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1. Justificación 

 

El fenómeno de la migración venezolana ha traído consigo múltiples retos para los 

gobiernos y las poblaciones de distintos países hacia donde estas personas han llegado en los 

últimos años. Este es el caso de Colombia, país que se enfrenta por primera vez a la llegada 

masiva de migrantes extranjeros, y el cual no cuenta con las suficientes herramientas y 

disposiciones para enfrentar las múltiples transformaciones que trae consigo dicho fenómeno 

al interior de varias esferas sociales y sus actores. Una de estas esferas tiene que ver con el 

ámbito educativo y el desarrollo de la primera infancia que se da en el contexto de migración 

actual, el cual supone una transformación a nivel familiar, social y cultural para los niños y 

niñas migrantes en Colombia. No obstante, al tener en cuenta que esta situación es 

relativamente reciente en el país, las aproximaciones desde el campo académico para 

entender este fenómeno y sus implicaciones tanto en las dinámicas de quienes migran, como 

en las dinámicas que se transforman en el país de llegada, han sido relativamente pocas. 

 

De esta manera, el presente trabajo de investigación se constituye uno de los primeros 

acercamientos en el campo de la migración venezolana y la infancia al interior de las aulas de 

clase colombiana, particularmente en Bogotá. Por lo tanto, a partir de esta investigación se 

pretende generar conocimiento con respecto a las experiencias de los niños y niñas migrantes 

de Venezuela en Colombia, para así comprender y aportar a la comprensión de este fenómeno 

en nuestro país. Así, esperamos que los hallazgos de este estudio contribuyan a entender las 

dificultades presentes en el proceso y trance cultural, familiar, experiencial y vivencial por el 

que atraviesan muchos de los infantes venezolanos que se integran a las aulas educativas 

colombianas. En este sentido, abordar dicha temática permite dar una mirada sobre la 

migración desde el punto de vista de quienes la viven, lo cual posibilita estudiarla desde la 

perspectiva de los niños y niñas migrantes de Venezuela y no desde la mirada de los adultos 

que los acompañan en sus procesos de formación. 

 

 Por lo tanto, la investigación que se desarrolla en este documento resulta relevante 

tanto institucional, como pedagógicamente, debido a dos aspectos principales. En primer 

lugar, este estudio señala la importancia de implicar a quienes hacen parte de la institución 

educativa en el conocimiento y atención requerida en el proceso de adaptación social y 
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cultural por el que atraviesan los niños y niñas migrantes de Venezuela en Colombia. De esta 

forma, la institución educativa se convierte en uno de los agentes principales del proceso 

educativo y de formación integral de los infantes migrantes, pues es ella quien debe brindar 

las herramientas y estrategias adecuadas para que ellos logren llevar a cabo un proceso 

apropiado de acuerdo con su situación. Igualmente, con los hallazgos de esta investigación 

esperamos que, en un futuro, las experiencias de los niños y niñas migrantes sirvan para 

llamar la atención sobre la relevancia de que la institución educativa también otorgue 

herramientas a la planta docente, personal administrativo, padres de familia y demás personas 

que hacen parte de la comunidad educativa, para que sean parte activa del proceso de 

inclusión descrito con anterioridad. De hecho, el equipo de maestras de la institución, quienes 

trabajan y acompañan a los niños de primera infancia, reconocen la importancia de estos 

cambios, al tener en cuenta el fenómeno de la diversidad acordando que estos procesos de 

transición deben tener estrategias pensadas en el bienestar de los migrantes que están 

ingresando a las aulas. Por esta razón. se sugiere a la entidad competente realizar 

capacitaciones a los docentes. 

  

Así, esta investigación contribuye tanto a los docentes, como a la institución objeto de 

este estudio, en la medida en que se preocupa por comprender la diversidad cultural y su 

aceptación desde la infancia, además de entender cómo es que la diferencia de costumbres, 

léxicos, sabores, paisajes, personas, etc. son vividas por los niños y niñas migrantes y cómo 

esto afecta, positiva o negativamente, su proceso de adaptación. Del mismo modo, centrar la 

atención en este tópico contribuye a que la discriminación de diferente tipo se reduzca desde 

el trabajo con la primera infancia y así poder comprender cada una de las experiencias de los 

niños y niñas migrantes. Es a partir de lo mencionado hasta este punto que surge la siguiente 

pregunta que orienta nuestra investigación:  

¿Cuál es la experiencia de los niños y niñas migrantes de Venezuela en las aulas de primera 

infancia en Bogotá? 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Comprender las experiencias de los niños y niñas migrantes venezolanos en las aulas 

escolares de primera infancia en un colegio distrital en Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer desde la perspectiva de los niños y niñas venezolanos, los sentidos 

que le dan a sus experiencias de migración  

 Caracterizar las experiencias de los niños y niñas venezolanos en las aulas de 

educación inicial en un Colegio Distrital en Bogotá. 

 Analizar las perspectivas y experiencias de los niños y niñas frente a su 

proceso de vinculación y adaptación en las aulas de primera infancia. 
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3. Antecedentes 

 

En este apartado se presentan 19 trabajos que abordan los temas de infancia y 

migración, así como algunos de los aspectos relacionados con esta problemática. La búsqueda 

incluyó libros, capítulos de libro y artículos publicados durante el periodo comprendido entre 

2003 y 2015, cuyo rastreo se realizó en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana, 

en la Fundación CINDE, en la Biblioteca Luis ángel Arango, en ciertas plataformas virtuales 

de índole académica. De igual manera, se acudió a medios de comunicación masivos que 

incluyen la Revista Semana, El Tiempo, noticieros y RPP Noticias. La revisión de 

antecedentes se ha estructurado en las siguientes categorías seleccionadas con respecto a la 

investigación:  

 

Infancia y migración. 

Experiencias de migración. 

Migración y educación.  

 

Infancia y migración 

 

Según el Código de infancia y adolescencia “La primera infancia es la etapa del ciclo 

vital en las que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 

humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero a los seis años de edad” (Código 

de la infancia y adolescencia, 2006, p. 29). Más allá de esta definición formal, existe otra 

perspectiva acuñada por investigadores del campo de las infancias que concibe la infancia 

como una construcción socio-histórica, cultural y política. Esta mirada considera el impacto e 

incidencia de los contenidos culturales sobre la infancia y la manera particular como esta se 

edifica. En esta perspectiva, los niños y niñas se reconocen como sujetos sociales con 

capacidad de agencia para involucrarse en las dinámicas sociales, políticas y culturales de los 

diversos escenarios en los que actúan (Díaz, 2010).  

 

En esta categoría se propone abordar la relación entre infancia y migración, ya que 

resalta diferentes procesos e implicaciones del flujo migratorio, entre los cuales se destacan la 

participación, la experiencia, la salud, la exclusión, la marginación, la política del cuidado y 

protección de la migración infantil. Seguidamente encontramos estudios frente al impacto 

social de la migración, los cuales se abordan desde el ámbito económico, político y cultural, y 
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se resalta la importancia de tomar en cuenta las voces de los niños y niñas en intervenciones 

sociales donde dan su opinión sobre la infancia y su proceso de migración: 

 

Respecto a la participación, Iskra Pavez (2010), en su estudio “La participación 

infantil en los procesos migratorios con las niñas y los niños de familias peruanas en 

Barcelona”, propone analizar la experiencia migratoria y la reagrupación familiar, para así 

visualizar la opinión acerca de estos procesos frente a los actores sociales como son las niñas 

y los niños. Por ello, este estudio explora la participación infantil, los cambios en el ejercicio 

del poder generacional y la distribución del trabajo doméstico. Este trabajo contribuye a 

nuestra investigación, porque se centra en el estudio de la invisibilidad de los niños y las 

niñas en procesos migratorios, y evidencia el cambio cultural, la forma de expresar sus ideas, 

la timidez al relacionase con sus padres y docentes, entre otros aspectos, que los niños y niñas 

migrantes se enfrentan al llegar a las aulas de clase de un país distinto al suyo.  

 

De la misma manera, la tesis doctoral en Sociología de Iskra Pavez Soto, denominada 

Migración infantil: rupturas generacionales y de género, sirve como referente, puesto que 

tiene como objetivo investigar la participación de los niños y niñas en los procesos 

migratorios protagonizados por las familias peruanas hacia Barcelona y Santiago de Chile. 

Tales procesos implican el desafío de reconstruir los lazos afectivos ineludibles por la 

separación y por las nuevas condiciones de convivencia y socialización, al intentar adaptarse 

a la nueva sociedad y al nuevo contexto. Esta investigación permite evidenciar la gran 

complejidad del mundo social en el que participan los niños y niñas en los procesos 

migratorios actuales (Pavez, 2011). 

 

Adicionalmente, Pavez (2011) aborda la importancia de la salud durante estos 

procesos con el trabajo del Consejo Nacional de Población, Migración y salud migrantes 

mexicanos en Estados Unidos, cuyo objetivo es analizar las implicaciones de la integración 

social de los migrantes en cuanto a servicios de salud, mostrando una comprensión de la 

situación y las consecuencias para la salud y el bienestar. Al igual que con todos los 

problemas relacionados con la migración, la colaboración binacional (de dos naciones) no 

solo es clave para el cambio social, sino también una responsabilidad de estas. De esta forma, 

se toman como aporte a nuestra investigación los obstáculos económicos, culturales e 

institucionales que no les permiten a los migrantes recibir atención médica y servicios de 

salud adecuados (Alonso, 2016). 
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Asimismo, se resalta el trabajo de Isabel Álvarez Echandi (Compiladora) denominado 

Mirando Al Norte: Algunas Tendencias De La Migración Latinoamericana, en el cual se 

resalta que más de 20 millones de personas residen fuera de sus países de origen y en los 

países de destino son estigmatizados y excluidos socio-cultural y socio-económicamente por 

sus vulnerabilidades, al ser presa fácil para que se les violen sus derechos fundamentales. 

También, la asimilación a una nueva cultura es un proceso complejo y muchas veces debe 

realizarse en contextos xenofóbicos (donde existe la percepción de que los que vienen ejercen 

una carga sobre los sistemas de seguridad social y de salud o que vienen a ocupar los puestos 

de trabajo de los nacionales). En este trabajo se propone visibilizar la situación de los 

migrantes de México, Centroamérica y el Caribe, haciendo énfasis en algunas de las 

problemáticas que enfrentan como lo son la exclusión, marginación, estigmatización, 

invisibilización, etc. Como aportes para el presente trabajo, se expone el gran problema de 

cómo los migrantes son estigmatizados y excluidos socio-cultural y socio-económicamente 

(Echandi, 2012). 

 

También se señala un trabajo titulado La migración de retorno en perspectiva. Una 

aproximación a los factores de incidencia del caso argentino, de la autora Patricia Jimena 

Rivero, quien realiza algunas reflexiones a partir de una investigación sobre el retorno 

argentino. El objetivo de dicha investigación es analizar los principales factores que 

intervienen en los procesos de decisión de retorno de argentinos provenientes de España. El 

documento sintetiza un suceso importante que marcó la historia migratoria entre Europa y 

América Latina: el extraordinario proceso migratorio producido a finales de la década de los 

90, dirigido sobre todo hacia España, (segundo receptor de migrantes del mundo y primero en 

términos relativos a su población durante ese periodo) (Rivero, 2015). 

 

Por otra parte, el artículo de investigación titulado El Cuidado En El Marco De La 

Migración Infantil, realizado por Sandoval Forero, Román Reyes y González Becerrilel, en la 

ciudad de México. Este trabajo llama la atención sobre el lugar en el que el contexto 

sociológico y familiar de estrategias de supervivencia de los niños migrantes exhibían un 

deterioro y pérdida de cohesión social, así como rupturas de vínculos familiares, casos de 

síndrome de abandono, estrés familiar, deserción escolar, exposición a trata de niñas y niñas 

la posible vinculación forzada a grupos delictivos. Tales situaciones generan en los infantes 

migrantes una incertidumbre que podría ser prolongada en el futuro de la familia, al debilitar 
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progresivamente los lazos familiares y sociales, produciendo pérdida de los referentes 

culturales y de identidad y llegando incluso a estados de anomia. El objetivo de este estudio 

era exponer algunos aspectos sociodemográficos y la política del cuidado y protección de la 

migración infantil de México a los Estados Unidos. Esta complejidad, enmarcada en la 

globalización económica, conduce a conclusiones que atañen a la dimensión social, 

demográfica y a la violación de los derechos humanos con las políticas anti-migratorias que 

violan las garantías de los niños y niñas migrantes (Forero- Reyes & Becerrilel, 2015). 

 

En una investigación realizada por Luz María López Montaño en el país de Toluca 

(Estado de México), titulada Una política integral migratoria en Colombia. Reflexiones y 

recomendaciones sobre familia y género, se plantea una revisión crítica a la Política Integral 

Migratoria (PIM) que el Estado colombiano emitió a través del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social en el documento Conpes 3603. En este documento se establecen los 

“lineamientos, estrategias y programas para garantizar una atención suficiente, efectiva y 

coordinada sobre todas las dimensiones de desarrollo de la población colombiana en el 

exterior y los extranjeros residentes en el país” (López, 2017, p 84). A partir de ello, el 

análisis efectuado se fundamenta en el carácter descriptivo, analítico y propositivo de una 

revisión de la política y los documentos asociados a la misma y la sistematización de la 

información. Se logra evidenciar el contexto de la vida familiar trascendiendo la escuela, el 

sitio de trabajo, los centros comunitarios y comerciales y otras instancias dentro y fuera del 

país, ya que se concreta en relaciones, vínculos y realidades que en la cotidianidad enfrentan 

los integrantes. De este modo, el campo de la familia en el contexto de migración y el campo 

de la política pública se entrecruzan y ponen en tensión los requerimientos de análisis y 

atención generando la cuestión de cómo generar programas de atención al fenómeno 

migratorio incorporando a la familia y al género. En este sentido, el estudio se direcciona 

hacia estrategias que se traduzcan en líneas de acción y programas a nivel del ámbito familiar 

con alta incidencia en las vidas de los individuos y familias colombianas con experiencia de 

migración internacional. 

 

Otro trabajo para destacar, realizado en Colombia por David Khoudour (2009), es 

llamado Efectos de la migración sobre el trabajo infantil en Colombia, donde las 

implicaciones de los flujos migratorios son numerosos y polifacéticos, y se manifiestan en los 

ámbitos sociales, económicos, políticos e incluso culturales. Los estudios sobre estos efectos 

se han multiplicado en los últimos años y para entender la relación entre flujos migratorios y 
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trabajo infantil se hicieron varias entrevistas en Bogotá, el Eje Cafetero colombiano, 

Armenia, Pereira, Quito, entre otras ciudades. Esta investigación tenía como objetivo mostrar 

el fuerte aumento del desplazamiento interno y de la migración internacional en Colombia 

durante los últimos años, pues surge de un trabajo de consultoría en el marco del Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT-IPEC) sobre los determinantes e implicaciones del trabajo infantil en los países 

en desarrollo y las posibles soluciones a esta situación. Este trabajo se centra también en el 

modo en el que la migración infantil constituye un fenómeno complejo que ha provocado 

impactos económicos y sociales, tanto a los países de origen como a los de destino, debido a 

que los migrantes menores de edad se han convertido en el punto más vulnerable de la 

defensa de los derechos humanos en el mundo. Adicionalmente, el trabajo de Khoudour 

(2009) contribuye a entender las diferencias entre la denominación de migración interna que 

es cuando el traslado de la persona o grupo se realiza dentro de los límites geográficos de un 

país o nación, mientras que la migración internacional comienza cuando se lleva a cabo fuera 

del mismo o entre países  

 

Otro de los trabajos revisados y tenidos en cuenta para la presente investigación fue 

Los significados de ser niña y niño migrante, de Iskra Pavez Soto (2013) quien tomó como 

referencia una población de edades jóvenes. Las niñas, los niños y los adolescentes que han 

emigrado o nacido en Venezuela representan el 18% de la población, viendo la necesidad de 

investigar frente a las construcciones y de construcción del concepto de infancia que tienen 

estos niños y niñas. Por ello, durante la investigación se planteó el objetivo de enriquecer el 

debate sobre la condición migrante infantil más allá de la dicotomía de integración v/s 

exclusión, al cuestionar un concepto de infancia real construido normativamente desde el 

mundo adulto y ampliándolo hacia dimensiones transnacionales que considera la opinión de 

las propias niñas y niños en este proceso. Para ello, se realizaron 16 entrevistas con los niños 

y se llegó a la conclusión de que existe cierta idealización de las formas de expresión de la 

infancia en Perú; mientras que en Chile las niñas y los niños migrantes sienten que las 

diferencias con sus padres se transforman en relaciones de desigualdad, conflicto y 

negociación. Además, la inserción escolar promueve la integración a determinados modelos 

de infancia que dejan poco espacio para la diversidad cultural de las infancias 

transnacionales.  
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Dicha investigación fue de carácter cualitativo, dando a conocer los conceptos de 

infancia que tienen los propios niños en general y migrantes en particular. Por ello, resulta un 

valioso aporte para este trabajo para complementar el diseño y análisis de las políticas 

públicas y las estrategias de intervención socioeducativas desde una mirada general, y de 

modo particular pensando en los procesos de integración e inclusión social que se llevan a 

cabo con las niñas y niños migrantes (Soto, 2013) 

 

De igual manera, se tuvo en cuenta un estado del arte de las estudiantes Cabezas 

Diana, Suarez Diana y Ruiz tatiana de la Pontificia Universidad Javeriana para acceder al 

grado de lincenciadas. Este trabajo se centró en retomar investigaciones realizadas sobre 

infancia durante los ultimos 10 años, lo cual tuvo una gran importancia frente a cómo se ha 

ido desarrollando el concepto de infancia en distintos tiempos de la historia y así poder 

comprender las implcaciones que tienen en la sociedad. 

 

Por otro lado, se revisó el libro titulado Contribuciones a la antropología de la 

infancia: la niñez como campo de agencia, autonomía y construcción cultural de Maritza 

Díaz y Socorro Vásquez (2010), al tomar como referencia el capítulo Las niñas y los niños, 

actores sociales investigando y construyendo saberes de María Claudia Duque, que 

comprende los cambios que sufren las niñas y los niños colombianos en la comida y sus 

castigos. Lo que se destaca de este estudio es que a través de la revisión de la literatura sobre 

antropología y niñez se plantea que las niñas y los niños son actores sociales que construyen 

saberes y culturas; no obstante, los modelos autoritarios y excluyentes que usan el castigo y la 

crueldad como forma de controlar y negar su vida independiente, modelos asistencialistas y 

proteccionistas que bajo un modelo jerarquizado los definen como menores y seres 

dependientes de la protección de los mayores (Duque, 2010).  

 

Así mismo se destaca la importancia de considerar las voces de los niños y niñas en 

las intervenciones sociales y acercarnos a sus mundos culturales, lo que permite entender algo 

sobre sus experiencias cotidianas, sobre sus sentimientos e ideas. Estos aportes desde la 

antropología nos posibilitan ampliar la comprensión de la realidad social y llenar vacíos con 

sus voces y perspectivas sobre temas que los afectan de manera directa e indirecta (Diaz, 

2010). 
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Por último, se analizó el artículo Niñas y niños colombianos en los Estados Unidos. 

Agencia, identidades y cambios culturales alrededor de la comida, de Duque (2008), quien se 

centró en constituir un contexto multicultural de convivencia con estadounidenses (niños 

migrantes colombianos y de otras regiones del mundo con algunos de los cuales comparten el 

idioma, algunas tradiciones y comidas). Este estudio permitió conocer las experiencias de los 

participantes comprendiendo de manera más amplia las propias experiencias como 

estudiantes migrantes donde logran transformar algunas prácticas sociales y alimentarias a 

medida que se relacionan con los niños y sus familias. La investigación se desarrolló con 

doce niñas y diez niños de entre siete y doce años. Se realizaron entrevistas individuales en 

las casas de los participantes, lo que propició conocer elementos adicionales del contexto 

familiar. También se realizaron tres sesiones de grupo con ocho niños y tres niñas en total, 

con el fin de generar un contexto creativo en el que, mediante actividades basadas en el 

juego, los participantes pudieran representar libremente sus ideas y sentimientos acerca de la 

comida. Igualmente, se obtuvo que en ambos casos fueran evidentes la presencia y la 

integración de elementos culturales del lugar de origen en Colombia y el destino en los 

Estados Unidos y, por ello, se propuso como objetivo comprender cómo la comida y los 

cambios alimenticios representan las experiencias migratorias de los participantes.  

 

Entonces, desde la antropología, conocer y comprender las experiencias y las voces de 

los niños permitiría, de una parte, proponer políticas que respondan a la realidad que están 

viviendo, y, de otra, diseñar programas de atención y educación nutricional que respondan a 

sus particularidades culturales y no a estereotipos étnicos como es común en los programas 

de salud pública en Colombia y en los Estados Unidos. 

 

Tras efectuar esta revisión de literatura sobre infancia y migración, se observa que las 

contribuciones teóricas a dicho tópico resaltan el papel activo de los niños como agentes 

sociales que construyen e interpretan el mundo conforme a los contextos en los que viven, así 

como frente a las transformaciones que viven en situaciones de migración. Se resalta 

particularmente la relación que se establece entre migración, infancia y núcleo familiar, 

además de la importancia de darle lugar a las voces de los niños y niñas migrantes, al dejar de 

lado las interpretaciones que se hacen de ellos desde la mirada de los adultos que los 

acompañan en sus procesos de desarrollo y formación. En este sentido, las investigaciones 

que se han realizado previamente nos permiten partir de un conocimiento más amplio de 

niñez y las problemáticas que atraviesan dicha niñez en la migración. Además, es importante 
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resaltar las contribuciones teóricas que se encontraron para la investigación en cuanto a las 

vivencias de los niños y niñas migrantes de Venezuela que han llegado a las aulas 

colombianas, puesto que esto permite que en el presente trabajo de investigación se 

reconozcan las sutilezas de las experiencias de los niños y niñas migrantes de Venezuela, 

para comprender y valorar a los niños como agentes que construyen culturas e identidades. 

 

Experiencias de migración 

 

Migrar representa un cambio radical en la vida cotidiana, en las costumbres, la 

alimentación, los amigos, la familia, la escuela, y otros múltiples espacios en los que los 

niños y niñas se desarrollan. Lo anterior, lleva a que desde el contexto de migración se 

construyan nuevas experiencias que conlleven, o no, a la adaptación de la cultura que los 

acoge. De esta forma, se presentan diversas posibilidades de explorar y conocer situaciones 

que surgen en el diario vivir para los niños y niñas migrantes, quienes se encuentran en 

momentos transitorios y pasan por múltiples sentimientos como felicidad, angustia, miedo, 

entre otros. Es por ello que, para conocer con mayor profundidad el modo en el que los 

infantes vivencian distintas experiencias de migración se procede a tomar como referencia 

cinco trabajos correspondientes al tema mencionado. 

 

El primer trabajo revisado se titula ¿Qué sabemos en realidad de lo que supone ser 

niño en un nuevo país? de Carola Suarez-Orozco (2003), quien considera la relación de los 

migrantes con la dignidad de su origen, la asimilación o el rechazo de la lengua, la memoria y 

la experiencia de los padres de familia de niños migrante en Estados Unidos. Esto se refiere a 

la diversidad de la experiencia psicosocial de la migración, al tener como objetivo la 

comprensión y el análisis de las experiencias que se producen en los niños migrantes. Esta 

publicación se relaciona con nuestra investigación, ya que la infancia en la migración 

construye contenidos y campos de estudio que se vinculan preferentemente con los temas de 

la diversidad cultural y la interculturalidad. Lo anterior constituye nuevos campos que 

empiezan a vislumbrarse en las fronteras de nuestro campo educativo (Suarez-Orozco 2003). 

 

Por otro lado, se puede destacar el libro Migraciones vemos… infancias no sabemos, 

de Nashiel Ramírez (2008) en él se presentan testimonios y contenidos que dan cuenta de un 

escándalo social, que miles de mexicanos están siendo excluidos del futuro desde su 

temprana infancia, y los niños y las niñas son desplazados por las condiciones económicas de 
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sus padres. De este modo, este estudio aborda la niñez migrante desde el trabajo infantil, y se 

preocupa por motivar a los niños a continuar con sus estudios escolares, mediante la creación 

de espacios de interacción que se acercan al concepto de seguridad humana, salud, familia y 

comunidad. Así, la investigación de Ramírez contribuye a la restitución y el cumplimiento de 

los derechos humanos, el fomento al desarrollo y la seguridad humana de los niños y niñas 

afectados por la movilidad poblacional. De allí nace el programa infancia en movimiento, un 

programa de inversión social y de movilización de recursos enfocado en los temas de la 

primera infancia y la migración en México. Este trabajo presenta varios resultados como el 

reporte y registro de voces de las historias de los infantes, lo cual estimula a los niños y niñas 

a disminuir la tasa de deserción escolar y el trabajo en equipo para brindarles la mejor 

educación posible con la entrega y dedicación de los docentes (Ramírez, 2008). 

 

También, es importante resaltar el proyecto Educación para niñas, niños y jóvenes 

inmigrantes en la américa, de María Sleiman (2006). Este trabajó busca documentar, 

sistematizar y difundir las lecciones aprendidas de políticas, programas y prácticas orientadas 

a brindar experiencias educativas de calidad a niños y jóvenes migrantes, a resaltar la 

necesidad de poblar regiones; trabajar; huir de la pobreza, las guerras, la discriminación y de 

la persecución política y religiosa; entre otras. Como conclusión, este documento refleja la 

búsqueda de una mejor situación económica como una de las grandes causas de la migración 

a nivel mundial y, en particular, en América Latina y el Caribe. La pobreza, la desigualdad, 

las condiciones laborales, sanitarias y de vivienda presentes en los países de origen son 

factores de peso a la hora de emigrar hacia países donde el nivel de infraestructura y 

desarrollo es más alto. Los aportes a nuestra investigación se relacionan con la concepción de 

la educación como herramientas que consideraron los gobiernos para poder integrar y 

armonizar las poblaciones, y a la vez orientarlas hacia un proyecto de país y de nación 

(Duque , 2006). 

 

Así mismo, en el artículo Migración de padres en Colombia: niños Voces en 

Perspectivas nacional e internacional, María Claudia Duque (2011), se centra en comprender 

las experiencias relacionadas con la migración de los padres de los niños colombianos que 

viven en Bogotá y en dos ciudades del departamento de Risaralda. Tal investigación tiene por 

objetivos comprender las experiencias de los niños, identificar problemas de salud y 

emocionales, y desarrollar intervenciones destinadas a mejorar las vidas de los niños 

migrantes y sus familias. La investigadora empleó métodos cuantitativos y cualitativos, por lo 
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que empleó 186 encuestas (60 en Bogotá, 126 en Risaralda) conducidas por un encuestador y 

por estudiantes de enfermería, en las cuales se usaron métodos cualitativos para explorar las 

experiencias de los niños y así dar cuenta de su objetivo y a la pregunta de investigación: 

¿Qué problemas, dolores, sufrimientos, alegrías y logros están presentes en sus voces? El 

artículo concluye que los niños son actores y sujetos de fuerzas sociales y que en 

circunstancias migratorias son agentes que, aunque compartiendo algunas realidades con 

otros miembros de sus familias, viven sus propias experiencias (Duque, 2011). 

 

Algo semejante ocurre con la situación que se vive en el vecino país y que hace 

referencia al trabajo de investigación de Anitza Freitez (2011). La emigración desde 

Venezuela durante la última década, cuyo objetivo es examinar el contexto político, 

económico y social que ha servido de escenario para que se desencadene la emigración de 

venezolanos en un orden de magnitud no registrado antes y con un perfil altamente 

calificado. Dicho trabajo hace referencia al flujo migratorio de venezolanos que se caracteriza 

por su alta selectividad según el nivel educativo, teniendo en cuenta las políticas públicas. 

Los aportes de Freitez es de gran ayuda, debido a que muestra la acción de emigrar como 

algo que va más allá de la búsqueda de oportunidades económicas o de un trabajo, sino que 

corresponde a la búsqueda de un contexto seguro que permita el desarrollo de la vida 

cotidiana. Lo anterior a causa del aumento de la migración de venezolanos y porque entre las 

razones más frecuentes para dejar el país se han identificado el hecho de no visualizar 

oportunidades de desarrollo individual y la inseguridad personal (Freitez, 2011). 

 

Para concluir esta categoría es importante resaltar lo enriquecedor que es encontrar 

documentos que aportan a la investigación en los procesos migratorios desde una mirada a 

nivel internacional, sin dejar de lado las experiencias de los infantes que es un escenario 

amplio en el que se debería centrar más atención. Adicionalmente, los trabajos revisados 

permiten observar el papel relevante que juegan las acciones sobre la satisfacción de 

necesidades básicas en su lugar habitual de residencia, lo que posibilita debatir sobre las 

condiciones bajo las cuales las personas se desplazan hacia otros países y desmentir que la 

única razón sea el factor económico. Al fin y al cabo, tan básico como el derecho a poder 

emigrar es el derecho a no tener que emigrar. 
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Migración – educación 

 

 La escuela cumple un rol fundamental en el proceso de integración de las niñas y los 

niños migrantes, porque ahí es donde pasan la mayor parte del tiempo, aprenden el idioma y 

las normas del lugar de destino y tienen la posibilidad de crear vínculos con las niñas y los 

niños autóctonos. Así, la educación, además de ser un derecho, también constituye un 

mecanismo privilegiado de reproducción social y cultural (Suárez-Orozco, 2008). El valor 

central de la educación formal radica en que se vislumbra como un mecanismo de movilidad 

social para las personas extranjeras.  

En este sentido, el desempeño académico de la niñez migrante no sólo es un asunto 

individual y familiar; sino que también requiere un sistema escolar y social que lo haga 

posible. Por ello, las expectativas educativas de las niñas y los niños migrantes se 

correlacionan con los niveles de clase social de las familias migrantes, ya que las credenciales 

educativas de las madres y los padres se transforman en el capital humano que traen consigo 

y funcionan como un recurso a disposición de la escolarización
 (
Tornos & Aparicio, 2006)

. 

Asimismo, la ocupación y el estatus profesional alcanzado por las madres y los padres en el 

mercado laboral de destino influyen en los resultados y las aspiraciones escolares infantiles
 

(Borrego, 2011) 

 

Dado lo anterior, diversas investigaciones realizadas en Estados Unidos, España y 

Latinoamérica han demostrado que la inserción de niñas y niños migrantes en el ámbito 

escolar presenta carencias, porque el sistema educativo en su integralidad no siempre está 

preparado para acoger la complejidad del alumnado migrante. De allí que ámbitos como la 

diversidad cultural o las desigualdades socioeconómicas de la niñez migrante constituyan a 

áreas que requieren transformaciones culturales y la creación de políticas públicas (Portes, 

1992). A partir de lo mencionado, esta sección analiza dos trabajos de investigación. El 

primero hace referencia a las implicaciones y los cambios sociales y personales generados 

por la migración. El segundo señala el ámbito educativo como eje fundamental de 

conocimiento acerca de las migraciones, al evidenciar los riesgos que corre la infancia 

migrante. 

Para empezar, mencionamos el caso de Argentina como una experiencia exitosa, 

donde se han aplicado medidas compensatorias para lograr que la niñez migrante tenga un 

acceso equitativo a la educación. Es ineludible la generación de políticas públicas que 
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permitan la protección de sus derechos, especialmente, el derecho a la educación (Domenech 

& Magliano, 2008). Aquí se evidencia la prioridad que ejerce los derechos y la educación en 

la infancia, velando por que la niñez se forme integralmente. 

 

Retomando otra mirada en el ámbito educativo y migratorio en Argentina se señala 

que “Las escuelas argentinas interpelan a los niños muy fuertemente desde “lo nacional”, y 

considerando los variados y complejos sentidos que el nacionalismo adquiere en las escuelas 

de nuestro país, es evidente que la cuestión de la migración se presenta como una 

problemática particularmente compleja. Los migrantes son definidos en gran medida como 

otros desde su condición de extranjeros y en ocasiones su derecho a transitar y permanecer en 

la escuela es puesto en cuestión” Niños inmigrantes en Argentina Nacionalismo escolar, 

derechos educativos y experiencias de alteridad (Novaro G, p 460). 

 

En cuanto a la reflexión sobre la relación entre la migración y la educación tomamos en 

cuenta el trabajo titulado Migraciones y Educación: Claves para la reconstrucción de la 

ciudadanía, realizado por estudiantes de la Universidad de Murcia (Rego, Román & Brage, 

2017). En este se considera el ámbito educativo como eje de conocimiento acerca de las 

migraciones que vincula  

 

…la cuestión escolar y el peligro de segregación que afecta directamente a la infancia 

procedente de la migración, pensando en términos de inclusión y ciudadanía. Desde ese 

análisis, su objeto de estudio se interesa por las comunidades migrantes y la 

reconstrucción de la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad, mediante la acción 

política y educativa (Rego, Román & Brage, 2017, p 1).  

 

Así mismo, de acuerdo con el estudio de Sullivan y Simonson (2016) comenta que las 

escuelas son lugares de importancia para la prestación de servicios a los refugiados, ya que a 

menudo, como instancias de cuidado que son, constituyen la primera y única institución de 

socialización con la que interactúan los refugiados, proporcionándoles una fuente estable de 

apoyo a los niños y niñas que pasan por un proceso de migración.  

 

Con base en los 19 estudios revisados, se considera que esta investigación es 

pertinente, ya que se encuentran referencias de gran importancia y relación que cumplen los 

factores de la participación, experiencias, condiciones de salud implicaciones, impactos 
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económicos, sociales y emocionales, afectaciones sobre aspectos, protección (proceso 

fundamental en la primera infancia), y demás. 

 

De esta manera, los referentes teóricos constituyen un apoyo para llegar al objetivo de 

la presente investigación, debido que nos ayuda a comprender las experiencias de los niños y 

niñas migrantes de Venezuela, y a su vez buscar estrategias para aceptar las diferencias con 

sus pares, con los docentes que hacen parte de su proceso de formación. Adicionalmente, 

estos avances en la investigación sobre infancia y migración permiten reflexionar sobre los 

mecanismos pertinentes que se pueden emplear en el recibimiento de los niños migrantes y 

sus familias, además de las acciones que se pueden llevar a cabo para propender una 

adecuada adaptación y vinculación de estos niños y niñas a las aulas de las instituciones 

educativas colombianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. Marco teórico 

 

En esta sección se discuten las perspectivas teóricas sobre las cuatro categorías 

estructurantes de esta investigación que son infancia, migración, conflicto venezolano y 

experiencia. En cuanto a la primera categoría, este trabajo de investigación hace un énfasis en 

la primera infancia como etapa de desarrollo humano, teniendo en cuenta que esta se 

caracteriza por ser un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales 

de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias para la vida personal y social, brindando bases para 

adquirir autonomía. La categoría de migración abarca su significado, consecuencias, tipos y 

posibles causas frente al fenómeno social que se presenta en la actualidad directamente en 

nuestro país, al enfatizar en que la migración no es solo de adultos, sino que también en esta 

participan niños y adolescentes bajo diferentes razones y circunstancias. La tercera categoría, 

es conflicto venezolano con la que pretendemos evidenciar la situación por la que atraviesan 

sus ciudadanos y la causa que los llevó a migrar de su país. Finalmente, con la categoría de 

experiencia, nos referimos a la importancia de adquirir conocimiento sobre vivencias y 

socializaciones con diferentes niños y niñas, ya que conllevan al proceso de aprendizaje de la 

vida a través de las mismas. 

 

Infancia – primera infancia 

 

El concepto de infante, y su aplicación al nivel de «primera infancia» se desprende de 

las divisiones que se hacen de los individuos en relación a sus diferentes etapas de desarrollo. 

Sin embargo, por abarcar «la etapa infantil» más allá de los seis años, se ha hecho necesario 

identificar los primeros años con la expresión «primera infancia», la que tampoco establece 

claramente el corte de edad para fines estadísticos, y no permite derivar un sustantivo para la 

identificación del niño de esta etapa. En todo caso, tiene a su favor el poner el énfasis en la 

etapa de desarrollo y en sus características que, por supuesto, no cambian automáticamente al 

cumplirse los seis años (Moya, 2018). 

 

La historia de la infancia en América Latina ha revelado su importancia a la hora de 

comprender el devenir de los procesos sociales, culturales y políticos del continente. A pesar 

de ser una especialidad relativamente reciente, la historia de la infancia ha podido dar 

visibilidad a esos niños y niñas que la historiografía había desdeñado en su protagonismo y 
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en su papel de sujetos activos. La extrema dificultad para recuperar sus voces y acciones 

promovió nuevos planteamientos conceptuales y estrategias metodológicas que favorecieron 

un fructífero intercambio transdisciplinar que enriqueció este campo de estudios. Así, se han 

dado a conocer padecimientos y situaciones límites que han tocado y toca vivir a quienes, aún 

en nuestros días, parecen no poder gozar de esos atributos con los que se ha investido la idea 

de infancia (familia, escuela, afectos, cuidados, ausencia de violencia, juegos, etc.) (Moya, 

2018). 

 

En cuanto a la noción de infancia, esta ha tenido diferentes apreciaciones en la historia 

y su concepción depende del contexto cultural de la época. Un breve recorrido nos muestra 

los cambios por los que este término ha atravesado. De acuerdo con José Puerto Santos 

(2007), en los 354 - 430 hasta el siglo IV se concibe al niño como dependiente e indefenso, 

algunas afirmaciones representativas de este lapso de tiempo fueron “los niños son un 

estorbo” o “los niños son un yugo”. Durante el siglo XV, se observa cómo los niños son 

vistos como seres malos de nacimiento. Luego, el niño se concibe como un individuo 

indefenso y que se debe tener al cuidado de alguien, por ello se define “como propiedad”.  

 

Para el siglo XVI, la concepción de niño es de un ser humano inacabado, “el niño 

como adulto pequeño”. A finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, se le reconoce con 

una condición innata de bondad e inocencia, “como un ángel” o “como bondad innata”. 

Posteriormente, en el siglo XVIII se le da la categoría de infante, con la condición de que aún 

le falta mucho para ser alguien, entonces el infante es visto “como ser primitivo”. No 

obstante, a partir del siglo XX hasta la fecha, gracias a todos los movimientos a favor de la 

infancia y las investigaciones realizadas, se reconoce una nueva categoría “el niño como 

sujeto social de derecho”. Es así como, en 1959, la ONU plantea el Decálogo de los derechos 

de los niños como un propósito de concebirlos como sujetos de derechos, haciéndolos 

visibles como ciudadanos. A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se le 

define como sujeto de derecho, reconociendo en la infancia el estatus de persona y de 

ciudadano (Santos, 2007). 

 Dicha concepción es incorporada a las leyes colombianas en ese mismo año, al 

considerar a los niños no como sujetos protegidos o beneficiarios sino como sujetos de 

derechos y parte de la democracia. En la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia se 

establece el derecho al desarrollo integral en la primera infancia, y en la Ley 12 del 22 de 
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Siglo XVI 
Ser 

inacabado, 
adulto 

pequeño 

enero de 1991 se introduce un cambio en la concepción social de la infancia: “Los niños 

deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 

democráticos” (p. 27-28). De la misma forma, recoge la concepción de lo que son y 

representan los niños y niñas como seres sociales activos en su proceso de desarrollo y en 

permanente evolución con identidad y cultura propia del ser niño (Lineamiento Pedagógico y 

Curricular para ciclo inicial).  

 

Figura no. 1: Evolución histórica del concepto de infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se define al infante como el 

niño que aún no ha llegado a la edad de siete años. Por otro lado, desde el punto de vista de la 

sociología, se define como una “condición social delimitada por una construcción cultural e 

histórica diferenciada y caracterizada por relaciones de poder, mientras que las niñas y los 

niños serían el grupo de personas o sujetos sociales que se desenvuelven en dicho espacio 

social” (Soto, 2012, p. 25). En este punto, las niñas y los niños son vistos como agentes, es 

decir, como actores sociales que participan en la construcción y determinación de sus propias 

vidas, de quienes les rodean y de las sociedades en que viven. 

 

De acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera Infancia (CONPES 109, 

Colombia por la Primera Infancia, diciembre 2007), se asume la primera infancia como un 

proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 

pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución 

354- 430 a.C. 
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como sujetos de derechos. Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e 

inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización 

sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad. 

 

De lo mencionado hasta este punto, se infiere que hay diferentes perspectivas frente a 

el concepto de infancia; sin embargo, en la presente investigación se entiende infancia como 

una construcción social que trae consigo una serie de prácticas alrededor del niño que 

incluyen ciertos tratos; interacciones entre pares, docentes, familia y otras personas; pautas de 

crianza; y modelos de educación que habilitan a los niños y niñas a poner en práctica aquello 

que vivencian de su entorno. Desde este punto de vista la infancia es una etapa en la que, 

desde edades muy tempranas, el individuo comienza a poner en práctica aquello que aprende 

y vivencia de su entorno, como modos de expresión, de presentación de argumentos, de 

razonamiento. Así, su experiencia, sus posibilidades de asimilación y acomodación al medio 

que lo rodea y sus propias capacidades expresivas y de pensamiento se ven enriquecidas. 

 

Ahora bien, es importante agregar que tal concepción está ligada al reconocimiento 

que hacen de los niños y niñas los agentes socializadores que son parte de su formación. En 

este caso destacamos la familia y la escuela, los cuales se complementan proporcionando la 

asistencia y educación adecuada para la promoción del desarrollo del niño. A propósito de 

ello, Sánchez (1997) considera que dicha correlación con institución educativa “ha de ser 

punto de formación no sólo del niño, sino de la familia” (p.18). 

 

De esta manera, las acciones en las aulas de primera infancia son tan importantes 

como las que se realizan en los campos de la nutrición, la salud, el cuidado y la protección, 

porque las competencias que allí se adquieren son la base de los aprendizajes posteriores. De 

modo general, los programas de atención educativa mejoran las condiciones físicas, la 

motricidad, las capacidades afectivas y sociales, el desarrollo del lenguaje y las posibilidades 

de solucionar problemas creativamente. Esto trae resultados significativos, pues contribuye a 

que se logre una mejor preparación para la educación básica, aumenta las probabilidades de 

ingreso oportuno al primer grado de primaria, fortalece los aprendizajes y reduce la repetición 

de cursos, un factor que lleva a la deserción temprana del sistema educativo, además de 

aumentar la proporción de jóvenes que culminan exitosamente sus estudios (Consejo 

Nacional de Política Económica Social , 2007). 
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Dado lo anterior, se puede decir que la escuela constituye un núcleo donde se 

concentran diferencias culturales y personales, realidad que debe concebirse como contexto 

de experiencias enriquecedoras que contribuyen al desarrollo integral de los sujetos, y donde 

las emociones pueden cobrar gran relevancia, al favorecer o dificultar la adquisición de 

nuevos aprendizajes (García, 2008; López, 2012; Pujolàs, 2012). Así, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pone de manifiesto la necesidad de favorecer una serie de 

modificaciones en los modelos de enseñanza tradicionales promoviendo dinámicas 

funcionales mucho más flexibles (Arnáiz, 2012; Echeita y Sandoval, 2002; Jolibert, 2000; 

Torres, 2012). De este modo, se puede señalar que en las aulas de primera infancia, el 

currículo es flexible, ya que los niños y niñas logran reconocer e identificar variedad de 

aprendizajes, potenciando su desarrollo de manera efectiva y su proceso educativo y 

pedagógico de manera intencional, a través de los pilares de educación como lo son el juego, 

el arte, la literatura y la exploración del medio, al contar paralelamente con la familia como 

actor central de dicho proceso (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2016). 

 

Con base en lo anterior, se tiene que el objetivo de las aulas de primera infancia es 

promover el desarrollo integral para que los niños y las niñas, relacionándose entre sí, con los 

adultos y con el mundo que los rodea, dando sentido y pertinencia a su experiencia. De ahí 

que se cuente con la política pública, lineamientos de educación inicial y los discursos 

académicos de las instituciones, donde exista cobertura de niños y niñas ingresados al 

proyecto de primera infancia, jardín y grado cero, como grado obligatorio; posesionándose 

así el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como las actividades rectoras de 

la Educación Inicial, las cuales vertebran el trabajo pedagógico, pues será a través de ellos 

que las diferentes dimensiones puedan ser potenciadas y desarrolladas acorde con la 

naturaleza de la actividad infantil (Secretaría Distrital de integración Social, 2010). 

 

En consecuencia, las actividades rectoras contribuyen a experiencias enriquecedoras 

para los niños y niñas en el aula, y posibilitan que los infantes migrantes tengan un proceso 

adecuado en su vinculacion a nuevas aulas en Colombia. Los puntos aboradados 

anteriormente contribuyen en este proceso de importancia para ellos, ya que permiten mejorar 

su actitud frente a los cambios sociales y culturales que deben afrontar en aulas con 

dinámicas diferentes de su país de origen.  
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Migración  

 

A partir de las construcciones teóricas que se han hecho desde diferentes autores 

frente a la migración infantil se encuentra que la migración es el traslado o desplazamiento de 

la población de una región a otra (interna) o de un país a otro (externa), con el consiguiente 

cambio de residencia. La inmigración está representada por aquella población que ingresa a 

un país o territorio en el cual no ha nacido; supone la entrada de población. Y 

la emigración está representada por la población que abandona una región o país y se 

residencia en otra; representa la salida de población. No obstante, dicho desplazamiento no 

solo supone un cambio en el territorio, sino la adaptación en un contexto social y cultural que 

en ocasiones puede ser muy distante de las costumbres aprendidas en el país de origen. Por lo 

tanto, en la presente investigación se hace relevante comprender algunos aspectos 

relacionados con las concepciones y tipos de migración, así como los procesos de interacción 

y la infancia en la migración.  

 

En cuanto a la migración, se puede decir que en los últimos años la tasa global de 

migrantes ha aumentado considerablemente. A continuación, se muestran los porcentajes de 

personas migrantes entre la década de 1990 y el año 2015: 

 

 

Figura No. 2: Panorama mundial de migraciones. El volumen de migrantes internacionales a 

escala mundial ha aumentado, pero su porcentaje con respecto a la población mundial se ha 

https://conceptodefinicion.de/pais/
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mantenido relativamente estable. Fuente: Data Bulletin (s.f.). Global Migration Trends. 

Recuperado de: http://www.oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n 

 

La tasas expuestas anteriormente sugieren una serie de causas o motivos por los 

cuales las personas se desplazan de un lugar a otro, así como ciertas categorías concernientes 

a las personas que migran y los tipos de migración. De esta manera, los migrantes son 

llamados “inmigrantes por los ciudadanos residentes del país o región que los acoge, 

y emigrantes por los naturales del país que se abandona; todo migrante es inmigrante y 

emigrante a la vez” (General, 2018, p. 1). En cuanto a lo segundo, existen varios tipos de 

migración, según diversos criterios (Geoenciclopedia, 2017), pero los más referidos son los 

siguientes:  

 

 Migración interna: comprende los movimientos dentro de una misma región, 

estado o país.  

 Migración externa: constituye movimientos migratorios en los que las 

personas se asientan en otra región, estado o país diferente al anterior. 

 Migración internacional: se lleva a cabo si las personas se trasladan de un 

país a otro 

 Transferencia de población, migración involuntaria o migración forzada: 

en este caso, las personas son obligadas por el gobierno a salir del lugar. 

 Migración impelida: ocurre cuando los migrantes deciden moverse debido a 

problemas experimentados en su lugar, como guerras o conflictos políticos 

 Migración en cadena: se produce en serie: comienza con una o más personas 

dentro de un grupo de personas, como una familia, y gradualmente otras personas del mismo 

grupo migran al mismo sitio que sus antecesores. 

 Migración escalonada: a diferencia de la migración en cadena, esta ocurre 

poco a poco en intervalos cortos. Por ejemplo, de un pueblo a una ciudad y después a una 

megalópolis. 

 Migración estacional: es un tipo en el que las personas migran, pero por un 

período determinado, por lo que se trata de una migración semipermanente. Por lo regular, 

los migrantes estacionales son atraídos por oportunidades laborales o por mejores 

condiciones climáticas. 

http://www.oim.org.co/sobre-migraci%C3%B3n
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 Migración circular o de retorno: en esta las personas que salen 

voluntariamente de su lugar de origen regresan al mismo después de un tiempo. 

 

Igualmente, las causas varían, desde el simple deseo de experimentar la vida en otro 

lugar hasta la obligación de moverse para evitar riesgos que se encuentran en un sitio. Las 

causas de la migración se condensan en los siguientes tipos:  

 

 Económicas: buscar empleo, iniciar o continuar una carrera en especial, 

aprovechar los beneficios económicos de un país determinado, etcétera. 

 

 Sociales: permanecer cerca o vivir con la familia, buscar una mejor calidad o 

estilo de vida, etcétera. 

 

 Políticas: huir de persecuciones, guerras y otro tipo de problemas o conflictos 

políticos que ponen en riesgo la vida. 

 

 Culturales: mejorar la calidad de la educación, buscar afinidad o tolerancia 

religiosa, gusto por la cultura. Existen factores de atracción y factores de empuje en un lugar, 

que influyen en la decisión de una persona para trasladarse. Los primeros son aquellos que 

atraen a las personas para quedarse, como bajos índices de delincuencia, clima agradable, 

estabilidad política y buenas oportunidades de empleo. Los factores de empuje alientan a las 

personas a salir del lugar, como pobreza, guerra e inundaciones. 

 

 Medioambientales: escapar de desastres naturales, buscar un lugar con un 

clima más agradable, etcétera (Geoenciclopedia, 2017).  

 

Los aspectos generales sobre la migración abordados con anterioridad contribuyen a 

entender e identificar los distintos motivos y desencadenantes de la migración venezolana en 

los últimos años en el país. Sin embargo, conviene revisar detalladamente algunos de los 

aspectos más importantes que llevaron a que dicha migración se produjera, además del 

contexto social, económico y político presente en tal situación. De acuerdo con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, el fenómeno comenzó en agosto de 2015, cuando el presidente 

Nicolás Maduro expulsó de Venezuela a 22.000 personas. El Gobierno colombiano y la 
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Organización Internacional de Migraciones (OIM), muestran que hasta el pasado 31 de 

diciembre del 2017 unas 600.000 personas procedentes del vecino país permanecían en 

Colombia, sin tener en cuenta 2.219 kilómetros de frontera en la que no se ejerce ningún 

control de entrada. En la actualidad, cerca de 35.000 personas ingresan por el puente Simón 

Bolívar, en Cúcuta, cada día; y unas 15.000 cruzan la frontera para quedarse en Colombia 

cada mes (Organización Internacional para las migraciones, 2018). 

 

A continuación, presentamos una contextualización sobre el conflicto venezolano en 

la actualidad y algunas de las causas que provocó este fenómeno social que se está 

vivenciando. Esto con la intención de contribuir a la comprensión de las experiencias de los 

niños y niñas, vinculados a la institución educativa Robert Francis Kennedy. 

 

El conflicto venezolano 

 

Venezuela se destacaba por mantener una calidad de vida por encima del promedio de 

la región. A partir de 1925, gracias a la explotación del petróleo a gran escala, Venezuela 

había superado la renta per cápita de Perú y Colombia, y a partir de 1926 experimentó un 

vertiginoso crecimiento que haría de Venezuela el país de América Latina de mayor renta per 

cápita, lo que motivó la llegada de numerosos inmigrantes europeos y latinoamericanos. 

Entre 1950 y 1995, Venezuela siguió siendo el país de América Latina con mayor renta per 

cápita, aunque a partir de 1996 esta empezó a disminuir (Wikipedia, 2016). La calidad de 

vida era una de las más altas en la región, se podía comprar comida, ropa, o cualquier 

producto requerido, algo que hoy en día no es posible para la mayoría de la población debido, 

en parte, a la caída de los precios del petróleo que es la única fuente de ingresos de la nación. 

Esto ha sido un factor decisivo en la crisis, pero las medidas económicas y políticas que toma 

el régimen son, de cierto modo, inefectivas. 

 

La crisis venezolana tiene su origen político preciso en la confrontación entre dos 

poderes legítimos, el ejecutivo de Nicolás Maduro y el legislativo de la Asamblea Nacional 

opositora. La solución a ese dilema debió encontrarse en los propios mecanismos 

constitucionales de la Carta Magna del 99, pero la instalación de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) eliminó cualquier indicio de poder que pudiera ostentar parte de la 

oposición a través del Parlamento, dejando con amplios poderes al chavismo.  
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Este problema alcanza niveles preocupantes para la comunidad internacional, ya que 

el conflicto escala y Venezuela se polariza cada día más en medio de una crisis que está lejos 

de resolverse. De allí que en este apartado abordemos cinco factores clave para entender la 

crisis venezolana en la actualidad: 

 

Crisis económica 

 

Por décadas, Venezuela obtuvo cuantiosas ganancias por la venta de crudo; sin 

embargo, la caída del precio del petróleo en 2013 comenzó a golpear su economía. Desde esa 

fecha, el país inició una fuerte contracción que, sumada a la política de Maduro, aumentó la 

inflación a niveles históricos, la caída de la producción local y la escasez de medicinas 

golpean más al país. Por su parte, Maduro atribuye el colapso de Venezuela a una "guerra 

económica" de empresarios de derecha apoyados por Estados Unidos. 

 

En el mes de agosto del 2017, en Radio Programas perteneciente al Grupo RPP (Red 

de emisoras de radio de Perú) se afirmó que entre las principales causas de la crisis 

venezolana se encuentran la caída del petróleo, del cual depende la economía venezolana; la 

falta de alimentos, y la dificultad de importar productos como la leche, la harina, el huevo y 

algunas medicinas; la devaluación de la moneda, ya que en 2015 un dólar valía 175 bolívares, 

y hoy el mismo billete puede llegar a valer 14 mil bolívares; y por último la crisis política, 

que se evidencia en la presencia activa de un grupo de oposición que asegura que Venezuela 

vive una dictadura instaurada desde el régimen chavista que gobierna desde 1999 y que 

continúa en la actualidad desde el momento en el que Nicolás Maduro asumió el cargo y ganó 

las elecciones presidenciales en un proceso que fue calificado como fraude (RPP Noticias, 

2017).  

 

Violencia 

 

La polarización del país aumenta cada día, una de las causales de esto son las 

protestas convocadas por la oposición, ya que se transforman en enfrentamientos armados 

entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Se cuentan al menos 125 muertos en 

protestas, y gran parte de ellos son estudiantes universitarios que no superan los 25 años. Las 

manifestaciones continúan, al igual que la excesiva represión policial. 
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Oposición acusa que hay democracia 

 

En diciembre de 2015, la oposición logró un golpe al chavismo, ya que después de 

más de una década logró la mayoría en el Parlamento, por lo que abría la posibilidad de tener 

algún tipo de representación. Sin embargo, la justicia, ligada al poder ejecutivo, vetó los 

principales planes de la Asamblea Nacional (Parlamento) e incluso la declaró "en desacato", 

anulando cualquier determinación del Congreso. Por ello, las aspiraciones de la oposición de 

instaurar una Ley de Amnistía y el revocatorio para sacar a Maduro quedaron sin efecto. 

 

Pero el chavismo necesitaba otro paso más importante para dejar sin validez a la 

oposición, por lo que Maduro anunció la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, 

con lo que se atribuyó más poderes que el organismo legislativo existente, por ejemplo, la 

ANC tiene la facultad de modificar la Carta Magna al antojo del gobierno chavista. 

 

Aumenta la presión internacional 

 

Hoy solo los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina 

(ALBA), entre los que destacan Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Cuba, apoyan las acciones de 

Maduro. El resto de la región rechaza la creación de la nueva Asamblea y la considera 

"ilegítima". Por ello, se firma la "Declaración de Lima" que rechaza enérgicamente "la 

violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales". 

Adicionalmente, los países sudamericanos afirman que Venezuela "ya no es una 

democracia”, y se suma el rechazo de Estados Unidos, que aplicó sanciones económicas a 

funcionarios chavistas y no descarta ampliar su castigo al Gobierno de Venezuela 

(REDACCIÓN EC, 2017). 

 

Alzamientos militares  

 

El conflicto y la excesiva violencia generan divisiones internas en las fuerzas 

armadas. Algunos miembros del Ejército han organizado alzamientos para amenazar al 

régimen de Maduro. Por ejemplo, algunas brigadas se han declarado "en rebeldía" en contra 

del Gobierno y amenazan con usar las armas para "liberar al pueblo". También, el 

autodenominado grupo "Resistencia" anunció que responderá "con balas" la represión del 

Gobierno para “recuperar la democracia" (Ahora Noticias, 2017). 
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Fenómeno migratorio venezolano 

 

El fenómeno de la migración venezolana es complejo, ya que muchos venezolanos se 

ven obligados a pasar ilegalmente, por diferentes razones como lo son problemas con sus 

documentos, no tienen sus papeles al día o simplemente no tienen pasaporte. Durante los 

últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha limitado la movilidad internacional y el 

acceso a los servicios migratorios de la población venezolana, lo cual incluye la renovación 

de la cédula de ciudadanía –la cual en Venezuela ocurre cada diez años–, la expedición o 

renovación de un pasaporte –argumentando falta de papel– e incluso ha llegado a cotejar la 

actividad en redes sociales para determinar si le permite a un ciudadano acceder a su derecho 

de movilidad internacional. Igualmente, muchos venezolanos evitan el paso legal ante las 

actitudes criminales de algunos de los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 

cuerpo de seguridad del Estado venezolano encargado del paso en frontera.  

Todos estos factores han desencadenado una migración masiva a diferentes países de 

Latinoamérica y a diferentes regiones de Colombia. Según Páez, Venezuela ha pasado de ser 

un país de migración a ser uno de emigración. Lo anterior debido a que la situación es 

complicada y muchas personas deciden dejarlo todo, por su salud, por su ánimo y hasta por 

su vida. “La crisis política, económica y social, así como la creciente incertidumbre y la 

violencia han hecho que cada vez más venezolanos se vayan de su tierra natal” (Páez, 2015, 

p. 19). Igualmente, esta autora plantea que la migración no entiende de clases sociales, por el 

contrario, llega a todos por igual.” 

 

Por su parte, la oficina de las Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que 

hay una llegada silenciosa de mucha gente desde ese Venezuela hacia Colombia, donde 

buscan principalmente alimentos, seguridad y atención médica (Kitidi, 2018). Del mismo 

modo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) en Colombia, Martin Gottwald, afirmó que la migración “es una llegada silenciosa 

de mucha gente que precisamente cruza la frontera y se queda del lado colombiano con 

estatus irregular" (EL NACIONAL, 2016, p 4).  
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Importancia de contextos y objetos de interacción en la migración de infancia 

 

Tener en cuenta los principales factores que han estado involucrados en el fenómeno 

de la migración venezolana hacia Colombia permite comprender con mayor profundidad el 

impacto que el desplazamiento de un país a otro puede tener en una persona a nivel afectivo, 

emocional, económico, cultural y social. De allí que los factores relacionados con la 

migración, así como su contexto, contribuyan a comprender la relevancia de la mediación 

cultural en los procesos de migración, particularmente, en el caso de la primera infancia. 

 

 De este modo, la interacción de los niños con los objetos, los eventos cotidianos o 

con las formas de mediación cultural por la que atraviesan y vivencian en el país de llegada, 

les permite la construcción y transformación de una cultura a otra, basados en la propia 

experiencia. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es que los contextos de 

interacción favorecen el desarrollo y las formas más avanzadas de pensar y de relacionarse 

con otros, que a su vez les permiten a los niños enfrentarse a problemas de mayor 

complejidad en la sociedad. Un contexto de interacción adecuado debe permitir que los niños 

participen como interlocutores válidos, que tienen sus propias creencias, concepciones y 

conocimientos. De esta manera, “las situaciones deberían permitir explorar sus ideas y a 

partir de ellas, buscar formas de enriquecerlas” (Navarro, 2009, pág. 92).  

 

Uno de los asuntos que más ha llamado la atención dentro de los debates académicos 

y políticos sobre la infancia migrante se refiere a los procesos de integración que viven los 

niños y niñas en las sociedades de destino. La integración de las niñas y los niños migrantes 

no sólo implica el ejercicio de sus derechos a la educación o salud, sino también, la 

integración en las formas de ser niña y niño, aquí y ahora. Según algunos estudios, para ser 

aceptados en sus grupos de pares, gradualmente los infantes migrantes adoptan las pautas 

culturales de la niñez local, como parte del proceso de adaptación a los principios culturales 

del país receptor (Orozco, 2003). Los estudios sobre la integración de la infancia migrante 

realizados por el equipo de Alejandro Portes, en Estados Unidos, han tenido una gran 

influencia en este campo de investigación (Domenech &Magliano, 2008). Según Portes, una 

serie de investigaciones sobre el proceso de adaptación que vivieron las hijas e hijos de 

inmigrantes de origen europeo a inicios del siglo XX dieron paso al surgimiento de la teoría 

de la asimilación lineal. Ésta sostenía que quienes provenían de familias europeas -no es una 

teoría aplicada a las personas afrodescendientes, por ejemplo- se irían insertando 
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paulatinamente en las capas medias de la sociedad estadounidense, hasta ser aceptados y 

asimilados totalmente (Portes, 1992). 

 

De acuerdo con Portes y Rumbaut, son diversos los factores que inciden en la 

integración de las niñas y los niños migrantes. Estos factores pueden ser clasificados en tres 

grandes grupos. En primer lugar, están los factores referidos al modo de incorporación de las 

personas migrantes. Es decir, aquellos ámbitos del entorno (externos) que no están sujetos a 

su voluntad, pero que influyen decisivamente en su integración (Portes, 1992). El segundo 

factor es el nivel de capital humano de las madres y los padres migrantes, y el tercer factor se 

refiere a los integrantes que componen la estructura familiar de la persona migrante. Estudiar 

la combinación de estos factores permite comprender por qué y cómo es que algunos grupos 

de niñas y niños migrantes logran integrarse exitosamente en la sociedad de destino, como, 

por ejemplo, quienes provienen de China, mientras otros permanecen en situaciones de 

exclusión estructural permanente, como personas afro descendientes o de algunos grupos 

latinos. 

 

En esta teoría se mencionan las formas de ejercicio de la autoridad adulta al interior 

de las familias migrantes como un factor que influye en los tipos de aculturación, pero no se 

analizan críticamente (Soto, 2017, p 49-53). Conforme a los planteamientos de David Myers 

(psicólogo experto en emociones), las emociones humanas implican un “arousal fisiológico, 

comportamiento expresivo y experiencia consciente” (Mylers, 2007,s.p.). 

 

Según Coronel (2013) en su investigación Efectos de la migración en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza y su tratamiento desde la escuela, la migración constituye un cambio 

de un lugar a otro, que puede ser internacional o interno, el cual repercute, en gran medida, en 

la vida de las personas, ya que produce cambios sobre todo a nivel psicológico y social en la 

persona. Lo anterior genera un panorama psicológico donde el miedo, la soledad y la 

nostalgia crean inseguridades y manifestaciones de timidez, que además supone lidiar con 

procesos de aculturación que, en muchos casos, se dan de manera brusca, lo cual repercute en 

sus relaciones interpersonales y sus formas de aprendizaje. Ante esta situación, y dada la 

tendencia creciente de la migración, es necesario que el maestro(a) desarrolle estrategias de 

enseñanza que permitan la incorporación armónica con base en el diálogo y reconocimiento 

del otro, de los niños y niñas al "nuevo entorno". Conforme a lo señalado, la migración 

implica un movimiento en la consideración espacial de salida (espacio vivido) y espacios de 
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llegada (espacio idealizado donde se quiere vivir), además de un proceso de traslado, más 

socio-psicológico que físico. Con ello, se puede concluir que el fenómeno migratorio 

repercute en los niños y niñas migrantes, sometiéndolos a la integración hacia nuevos 

contextos (Coronel, 2013). 

 

La migración tiene un impacto social, cultural, político y económico tanto en el país 

de destino, como el de origen, y en los miembros que migran (Zapata, 2009) y la familia 

juega un papel central en la dinámica migratoria en el despliegue de estrategias para mantener 

vínculos transnacionales y/o los esfuerzos para la reunificación familiar parcial o total. 

 

La migración genera un impacto importante en la vida de los niños y las niñas, que se 

manifiesta en el proceso de aprendizaje-enseñanza, por ejemplo, como uno de los problemas 

que, según Miguel Vera, Susana Gonzales y Juan Carlos Alejo es realmente importante y es 

el rendimiento escolar. El rendimiento escolar estará condicionado con factores como el nivel 

socioeconómico de la familia y la integración cultural de los migrantes, los cuales permitirán 

una integración al grupo basada en el respeto y el diálogo intercultural. No obstante, si se 

trata de una integración "brusca", es decir, que no reciba tratamiento alguno por parte del 

maestro(a) se corre el riesgo de generar una adaptación donde la discriminación y la 

subordinación cultural del grupo mayoritario se imponga sobre el minoritario, sin generar un 

proceso dialógico horizontal ( Vera, Gonzales & Alejo, 2011). 

 

 Es así como la migración de un individuo es un proyecto que consta de una 

serie de negociaciones y ajustes familiares y que produce, a su vez, reajustes internos, 

convirtiéndose así en una estrategia familiar (Moreno, 2004). De acuerdo con Paves 

(2012), la infancia migrante, socialmente construida aparece de manera simbólica en 

los discursos que alertan sobre la heterogeneidad cultural que aportan los grupos 

infantiles migrantes a las sociedades de destino, aludiendo a que las niñas y los niños 

migrantes están situados en ese espacio social de la alteridad, de la diferencia y de la 

no pertenencia social y cultural a la sociedad de destino, sino que deben integrarse, 

acomodarse y adecuarse a sus normas y valores vigentes (p. 7 ).  

 

En esta estrategia familiar, sin embargo, puede que las opiniones de los niños y niñas 

no sean tenidas en cuenta, debido precisamente a su edad. Por eso, la decisión de los 

progenitores de emigrar puede con llevar oposiciones de puntos de vista y, por lo tanto, 
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conflictos emocionales para las hijas y los hijos que se quedan, viajan o se reagrupan 

posteriormente con ellos. Son estas situaciones las que hacen que la presente investigación se 

preocupe por analizar las experiencias de niños y niñas migrantes de Venezuela en Colombia, 

puesto que estos modos de concebir la infancia, en múltiples casos, conducen a una 

vulneración en el desarrollo de los niños y niñas, y de sus derechos. De hecho, la revisión en 

literatura sobre el tema que abordamos en esta investigación, así como la información en 

prensa, indican que los niños en general y los niños migrantes específicamente continúan 

siendo invisibles en el contexto actual colombiano. 

 

Al llegar a este punto, vale la pena considerar que los niños, junto con personas de 

diferentes edades, han sido partícipes y actores de desplazamientos por diversas razones que a 

través del tiempo han motivado a las personas a abandonar sus territorios para continuar sus 

vidas en lugares, muchas veces lejanos y desconocidos. De la misma manera, se debe 

considerar que el mismo acto de migrar trae consigo una serie de problemas legales, de 

adaptación cultural, de abusos y una mayor incomprensión de sus situaciones particulares de 

parte de los adultos y los gobiernos. Incluso, en estos eventos puede haber una separación 

familiar, la cual puede dejar diversas huellas en la vida futura de hijos y padres. 

 

Se puede concluir que la migracion es un fenómeno que en la actualidad corresponde 

a uno de los fenmenos mas grandes de la historia, haciendo ver que al migrar de un lado a 

otro, las personas toman la decisión de realizar su desplazamiento solos o en compañía de sus 

hijos sin tener en cuenta el sentir y las ventajas o desventajas de desarrollo emocional y social 

que se puedan producir frente al cambio de contexto y cultura donde se vinculen 

proximamente al lado de sus hijos. Evidentemente, las voces de los niños han quedado 

ocultas e invisibles, dandole importancia a las demas acciones como la estabilidad economica 

o vinculacion laboral de los adultos, y dejando de lado el papel fundamental que cumple la 

institución educativa en el acompañamiento y formación de los niños y niñas migrantes. A 

pesar de que el acceso a la educación es un derecho fundamental que debe ser cumplido, en el 

caso de migración de venezolanos en Colombia existen algunas desventajas que perjudican 

dicho acceso al sistema educativo. Por ejemplo, hoy en día se presentan algunos 

inconvenientes por motivo de papeleos y documentacion incompleta, o por la saturación de 

las aulas de clase a causa de la gran demanda que se ha adquirido en los colegios públicos del 

país, lo cual desfavorece la entrada y prioridad de los niños y niñas migrantes que quieren 

acceder al sistema de educación público del país. 
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Al considerar lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

amplió la cobertura para atender a la población migrante proveniente de Venezuela. De enero 

a junio de 2018 fueron atendidos 41.411 niños, niñas y adolescentes y 1.719 mujeres 

gestantes, en las ofertas de primera infancia, niñez, adolescencia y familias. Así mismo, se 

generaron y distribuyeron las orientaciones y lineamientos a las 33 regionales en materia de 

protección, registro civil, menores de edad no acompañados, en riesgo de trabajo infantil o de 

explotación sexual. De acuerdo con Sol Indira Quiceno, Directora General (e) del ICBF 

(2018), en el marco del foro Migración y Niñez: Desafíos para la Protección Integral de 

niñas, niños y adolescentes migrantes, organizado por el Instituto: 

 

 Nuestro trabajo con el Grupo Especial Migratorio (GEM) fue fundamental para 

fortalecer e incluir en la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, los principios, 

conceptos y acciones necesarios para el desarrollo a mediano y largo plazo de un plan 

operativo que permita la atención integral de la población venezolana, y una efectiva 

inclusión social de las familias migrantes en Colombia (s.p) 

 

En este mismo evento, la Directora General (e), señaló que se han realizado grandes 

esfuerzos desde la Entidad para que cualquier niña, niño o adolescente inmigrante que se 

encuentre en nuestro territorio tenga todos sus derechos garantizados. Gracias al apoyo de las 

instituciones del Estado, hoy podemos decir que contamos con dinámicas migratorias de 

atención con las que el país no contaba anteriormente (s.p) 

 

Lo anterior al considerar que se debe trabajar con la población colombiana para evitar 

el rechazo a la niñez, adolescencia y a las familias extranjeras que se encuentran en el país 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018). 

 

Lo mencionado hasta este punto conlleva a establecer la importancia de desarrollar la 

presente investigación, pues esta brindará una visión más amplia con respecto a la 

experiencia de los niños y niñas migrantes de Venezuela en las aulas colombianas, al 

considerar las referencias teóricas. Este es el caso del colegio Robert Francis Kennedy donde 

cada día están llegando más niños y niñas migrantes de Venezuela, vinculándose a diferentes 

cursos de la institución. 

 



42 
 

A continuación, en la categoría de experiencia se evidenciarán situaciones y acciones 

relacionadas en diferentes momentos como aprendizajes de vivencias obtenidas.  

 

Experiencia  

 

La categoría de experiencia es importante para este estudio, debido a que abarca la 

importancia de la experiencia y las vivencias personales que han tenido los niños y niñas 

frente al proceso de migración y vinculación a nuevos contextos sociales y educativos. Para 

la construcción de esta categoría se retomaron planteamientos de algunos autores frente a las 

vivencias y experiencias de los individuos. 

 

Para empezar, la palabra experiencia viene del latín experiri, que significa probar. Es 

en primer término, un encuentro o una relación con algo que se experimenta, que se prueba o 

que nos pasa. Así, la experiencia supone un lugar, un acontecimiento algo que no depende de 

mí, que no es una proyección de mí mismo, que no es el resultado de mis palabras, ni de mis 

ideas, ni de mis representaciones, ni de mis sentimientos, ni de mis proyectos, ni de mis 

intenciones. En pocas palabras, es algo que no depende ni de mi saber, ni de mi poder, ni de 

mi voluntad (Larrosa, 2006). Según Schütz, la experiencia es la reflexión frente a su propia 

vivencia que se hace real en relación a una vivencia y el futuro, por ello “el significado solo 

puede entenderse en este caso como la mirada atenta dirigida, no a una vivencia que 

transcurre, sino que ya ha pasado” (Schütz, 1993, p.82). Por lo tanto, el significado no se 

atribuye mientras está ocurriendo la vivencia, sino que se hace de manera retrospectiva, en la 

medida en que la vivencia es un recorrido hacia el futuro de la experiencia ya adquirida. 

 

A partir de lo anterior, se puede decir que el sujeto de la experiencia es caracterizado 

como abierto, vulnerable, sensible y expuesto, es también él mismo, inidentificable, 

irrepresentable, incomprensible, único y singular. La posibilidad de la experiencia supone que 

el sujeto de la experiencia se mantenga en su propia alteridad constitutiva. De ahí que las 

experiencias de los niños en sus primeros años sean fundamentales para su progreso 

posterior. En este caso, la escuela se constituye como un espacio vital de integración para la 

niñez migrante, ya que allí aprenden las normas del lugar de destino y, además, los resultados 

escolares se utilizan como uno de los indicadores para medir el grado de integración y las 

posibilidades de movilidad social (Aparicio y Tornos,2006; Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 

2008) 
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De la misma forma, la experiencia como ensayo o experimento supone reflexión y 

expectativa frente a las consecuencias que fluyen de ella. Cuando la acción produce cambios 

que son pensados y aprovechados para el crecimiento, entonces la vivencia se llena de 

sentido, se vuelve significativa. “Esto implica que el sentido de la acción pedagógica está en 

la posibilidad de que los niños y las niñas tengan verdaderas experiencias y se abandonen las 

acciones mecánicas” (Secretaría Distrital de integración Social, 2010, p 42). De esta manera, 

los niños y niñas participantes en esta investigación muestran espontaneamente sus 

experiencias de manera verbal, al comentar sus vivencias pasadas en su pais natal y al 

relacionarlas con las actuales, lo que los lleva a realizar un paralelo entre el antes y el ahora. 

 

Por lo anterior se puede concluir, tal como lo afirma Schütz (1993), que “al vivir en el 

mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia ellos” (s.p.). El 

autor se refiere a que las relaciones sociales y de intervención con nosotros mismos y con los 

demás nos da la posibilidad de vivenciar experiencias y al mismo tiempo construirlas. 

 

Figura 3. Relaciones de experiencia, migrante e infante. Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa en la figura 3, la experiencia es una construcción individual 

desde la subjetividad y a la vez es un proceso en el que intervienen familia, escuela, contexto 

(condiciones familiares, culturales, económicas). Al igual se sustenta implícitamente en lo 

Experiencia 
como 
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que Parsons denominó proceso de socialización, que hace referencia a la “adquisición por 

parte de los niños de las pautas y los roles sociales” (Pavez, 2012: 85). El autor aporta que 

este proceso se da inicialmente en la familia, pero luego se va complementando en otros 

espacios como la escuela y con sus pares, que hacen que los niños vayan adquiriendo las 

pautas de relaciones sociales. 

 

En la presente investigación se evidencia que los docentes y directivos del colegio 

Robert Francis Kennedy, se encuentran dispuestos a recibir a los estudiantes migrantes de 

Venezuela, al abrir las puertas de las aulas para brindarles una educación merecedora, 

haciéndolos sentir acogidos y motivados a seguir adelante en un nuevo contexto y así dejar 

que expresen esos sentires propios de forma verbal y autónoma, manifestando sus vivencias 

marcadas a través de esta migración, cambio cultural y social. 
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5. Contexto 

 

Esta investigación se desarrolló en el Colegio Robert Francis Kennedy (Institución 

Educativa Distrital). Su sede principal está ubicada en los barrios el Lujan y el Real de la 

Localidad de Engativá (Localidad 10 de Bogotá). Es una institución de carácter mixto, de 

calendario A, que presta sus servicios en las jornadas mañana y tarde. En la actualidad, su 

cobertura es muy amplia y recibe estudiantes de más de 40 barrios de las localidades 10 y 11 

de Bogotá y cuenta con 2400 estudiantes. En la presente caracterización se hará énfasis en los 

grupos participantes en la investigación que corresponden a seis grados de preescolar 

distribuidos en 2 cursos de jardín y 4 cursos de transición, los cuales cuentan con 8 docentes, 

6 de ellos titulares y 2 docentes que rotan apoyando a tales grados. 

 

La institución cuenta con la sede B para que los niños y niñas de ciclo inicial 

compartan las instalaciones con los de ciclo 1. Estas presentan un déficit frente a la necesidad 

de tener una ludoteca, un gimnasio y otros espacios donde se pueda posibilitar el desarrollo 

de nuevas habilidades como la música, el arte, la gimnasia, la expresión escénica y otros que 

posicionen a la Institución Educativa Robert F Kennedy como una de las instituciones 

garante y promotora del desarrollo integral desde la primera infancia. 

 

El grupo de niños migrantes de Venezuela que estudian en los grados de preescolar 

corresponde a tres niñas y dos niños en el grado jardín, y a tres niñas y dos niños del grado 

transición. La caracterización sociodemográfica elaborada por el colegio permite afirmar que 

estos estudiantes habitan en los barrios El Lujan, El Real, Boyacá, Modelia, Estrada, Engativá 

y Álamos, y que pertenecen a familias que vinieron a Bogotá procedentes de otras regiones 

en busca de oportunidades laborales u otras.  
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(Fotografía de Ana Carolina Barragán y Yuli Tatiana Rodríguez). Colegio distrital Robert F. 

Kennedy, Bogotá, 2019.  

 

Actualmente en el Colegio Robert Francis Kennedy están vinculadas 17 familias 

provenientes de Venezuela, entre estas encontramos 7 estudiantes migrantes de Venezuela 

que se encuentran en las aulas de primera infancia. La mayoría de los niños y niñas vive con 

sus padres en casas de familia, pero algunos de ellos viven en familias monoparentales en 

cabeza de hombres, mujeres, o familias recompuestas con hijos de cada miembro de la pareja. 

También se ha detectado que varios niños y niñas viven con abuelos y tíos por ausencia de 

los progenitores. 

 

Estos estudiantes migrantes de Venezuela del ciclo inicial son residentes, en su 

mayoría, de la localidad de Engativá, y unos pocos de la localidad de Suba. Muy pocas 

familias tienen vivienda propia, y la mayoría de ellas viven en arriendo con otras personas 

migrantes, lo que las lleva a compartir espacios como baño, cocina y habitaciones en las que 

duermen. Las zonas de recreación con las que cuentan son las que les brinda la institución 

escolar o espacios aledaños a sus viviendas. 

 

En un 50 % de los casos, los niños y niñas pertenecen a hogares conformados por 

padre y madre; en otros casos, por solo uno de ellos como cabeza de hogar con jornada 
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laboral completa, por tanto, los niños y niños quedan al cuidado de sus hermanos mayores o 

de sus abuelos. En este ciclo, algunos niños y niñas cuentan con diagnósticos expedidos por 

la E.P.S., en los que se identifican ciertas dificultades de aprendizaje: edad mental por debajo 

de la edad cronológica, déficit de atención, autismo, desnutrición, entre otras. Por ello, cada 

docente de ciclo inicial realiza, durante el primer bimestre del año, un diagnóstico escolar, 

con el fin de registrar a través de la observación rasgos y características en el comportamiento 

de los estudiantes, así como con la intensión de conocer el nivel de dominio de las 

competencias en cada una de las dimensiones del desarrollo. Este diagnóstico inicial permite 

desarrollar un plan de trabajo acorde a sus necesidades individuales y del grupo en general, 

además de realizar un seguimiento de las dificultades y fortalezas, tanto académicas como de 

convivencia.  

 

Como se mencionó con anterioridad, el ciclo inicial cuenta con 6 docentes titulares, 

quienes se caracterizan por ser observadoras, incluyentes, creativas, compresivas, flexibles 

puesto que ser docente infantil adquiere un compromiso de afianzar en los niños y niñas los 

valores y actitudes necesarios para que puedan desarrollar sus potencialidades y mejorar la 

calidad de vida. Para estas docentes la experiencia de tener niños migrantes en sus aulas de 

clase ha sido enriquecedora, puesto que las ha llevado a buscar estrategias motivadoras para 

los niños afectados por la migración, quienes tienen que asumir nuevos estilos de vida y 

cambios muy fuertes en su núcleo familiar. Por su parte, buscan generar y posibilitar 

ambientes seguros y afectivos que fortalezcan la construcción de relaciones con el entorno, 

con otros y consigo mismos, de acuerdo con bases sociales, morales, ciudadanas, de 

participación y de liderazgo, que propicien un camino de experiencias significativas e 

intencionadas. 

 

¿Quiénes son los niños y niñas del ciclo inicial? 

 

Los niños y niñas migrantes de Venezuela vinculados al colegio Robert Francis 

Kennedy en el área de primera infancia están entre los 4 y 6 años de edad. Ellos se 

caracterizan por ser perceptivos a las dinámicas propuestas por las docentes, participan, 

socializan con sus pares y maestras. A pesar de que algunos de ellos culminaron la etapa de 

preescolar en su país de origen, han tenido que repetirlo al llegar a la institución de educación 

colombiana, debido al requisito de edad que se requiere en este país. Así está contemplado en 

la ley 115 de 1994 “El ingreso al grado de transición, que constituye el único obligatorio, 
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preferentemente debe ser a los cinco años” (s.p.). Esta es la situación de tres de los siete casos 

de población migrante de primera infancia en el colegio Robert F. Kennedy.  

 

Participantes de la investigación  

 

Los participantes conforman un grupo de 7 niños y niñas, (4 niñas y 3 niños) 

migrantes de Venezuela; 3 de ellos tienen a sus padres en su país natal y los restantes cuentan 

con el acompañamiento de sus padres actualmente en Colombia. En la tabla se encuentran 

relacionados los estudiantes participantes, aclarando que los nombre fueron cambiados: 

 

Tabla No. 1: Información de los niños y niñas migrantes de primera infancia en el colegio 

Robert F. Kennedy 

NOMBRE 

DEL 

ESTUDIA

NTE  

EDA

D 

TIEMPO 

EN LA 

INSTITUC

ION  

CON QUIEN 

VIVES 

HACE CUANTO 

LLEGASTE A 

COLOMBIA 

ANTES DE 

LLEGAR A 

COLOMBIA

, ¿HABIAS 

ESTUDIAD

O 

¿QUIEN TE 

CUIDA AL 

SALIR DEL 

COLEGIO? 

¿QUE HACES AL 

SALIR DEL 

COLEGIO? 

¿QUE HACEN TUS 

PADRES? 

NIÑO 1 

 

5 

AÑO

S  

3 MESES PAPÁ, 

MAMÁ, TIO 

Y 

HERMANA 

EN JUNIO DE 

2016 

SI EN 

MATERNAL 

Y 

PREESCOLA

R 

MI MAMÁ 

Y ABUELOS 

JUGAR, HACER 

TAREAS Y IR AL 

PARQUE 

MI PAPÁ  

TRABAJA EN UN 

RESTAURANTE  

NIÑO 2 4 

AÑO

S 

7 MESES MAMÁ, 

PAPA 

HERMANA 

Y ABUELA 

EN FEBRERO DE 

2018 

NO MI ABUELA DORMIR Y JUGAR MI MAMA TRABAJA 

EN UN SALON DE 

BELLEZA 

NIÑO 3 4 

AÑO

S 

6 MESES PAPÁ, 

MAMÁ, TIA 

 EN MARZO DE 

2018 

NO ABUELA VER TELEVISION MI PAPÁ CARGA 

MATERIAL Y MI MAMI 

EN UN 

SUPERMERCADO 

NIÑO 4 4AÑ

OS 

7 MESES MAMÁ,PAP

À Y ABUELA 

EN FEBRERO DE 

2018 

Si  ABUELA VER TELEVISON Y 

DORMIR 

MI MAMI HACE EL 

OFICIO EN MUCHAS 

CASAS Y MI PAPA ES 

MECANICO 

NIÑO 5 4 

AÑO

S 

8 MESES PAPÁ, 

MAMÁ, 

HERMANO 

Y 

HERMANA 

EN ENERO DE 

2018 

SI  MAMÁ Y 

ABUELA 

ALMUERZO, 

DUERMO Y VEO 

TELEVISION 

MI PAPÁ ES CARTERO 

NIÑO 6 6 

AÑO

S 

6 MESES ABUELA, 

PAPAS 

EN ABRIL DE 

2018 

SI EN 

PREESCOLA

R 

ABUELA TAREAS Y JUGAR 

CON MIS 

JUGUETES, 

DIBUJAR 

MIS PAPAS 

TRABAJANN EN 

CALIMA 
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NIÑO 7 4 

AÑO

S 

5 MESES PAPÁ, 

MAMÁ, TIA 

 EN MAYO DE 

2018 

SI ABUELOS Y 

TIA 

COMER, VER 

TELEVISION Y 

TAREAS CUANDO 

DEJAN 

MI MAMÁ TRABAJA 

EN UNA FRUTERIA Y 

MI PAPÁ ES 

CONDUCTOR DE 

CARRO. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Diseño metodológico 

 

 Con la finalidad de comprender, explicar e interpretar la experiencia de los 

niños y niñas migrantes de Venezuela se toma el paradigma cualitativo como tipo de 

investigación. Taylor y Bogdan, señalan que la investigación que produce datos descriptivos 

es la que incluye palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Este 

paradigma se refiere al abordaje general que se emplea en un proceso de investigación, 

flexible y abierto, para que el diseño se vaya ajustando a las condiciones del escenario o 

ambiente y así recuperar la experiencia de los niños y niñas (Taylor & Bogdan, 1987). 

Entonces, la investigación cualitativa produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios cuantificación. Las investigaciones cualitativas 

pueden tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas los 

comportamientos, emociones y sentimientos, al igual que movimientos sociales o fenómenos 

culturales. 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007) señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural, al identificar e interpretar fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas en los mismos. Los métodos cualitativos pueden usarse para explorar 

áreas sustantivas sobre las cuales se conoce poco o mucho, pero se busca obtener un 

conocimiento nuevo (Stern, 1980). Del mismo modo podemos decir que los métodos 

cualitativos se pueden usar para obtener detalles de fenómenos, tales como sentimientos, 

procesos de pensamiento y emociones difíciles de extraer o de aprehender por métodos de 

investigación habituales. 

 

Particularmente, en la presente investigación cualitativa se tienen en cuenta los 

estudios sobre la cultura de la infancia a través del enfoque de la «reproducción 

interpretativa» de Corsaro (1988). Esto quiere decir que los niños y las niñas reelaboran, 

interpretan y crean un nuevo orden de significaciones en su cultura entre pares. Estos niños 

tienen sus propios códigos, poseen un lenguaje que desarrollan entre sí y se apropian del 

lenguaje de los adultos resinificándolo en sus propios términos. De este modo, Corsaro 

(2012) define la reproducción interpretativa como el proceso por el cual los niños no se 

limitan a adaptarse pasivamente y a aprender la cultura que les rodea, sino que participan 

activamente en las rutinas culturales que se les ofrecen en su entorno social, luego se 

apropian y reinterpretan sus elementos y, a través de esto, contribuyen también a la 
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reproducción cultural y al cambio, frente a la visión lineal del proceso evolutivo. El autor 

anteriormente nombrado concibe la reproducción interpretativa como una espiral en la cual 

los niños producen y participan en una serie de culturas infantiles insertadas una en otra. 

 

Enfoque etnográfico 

 

La investigación cualitativa que pretendemos llevar a cabo en el presente trabajo se 

apoya de un enfoque etnográfico, que es aquel mediante el cual el investigador produce datos 

que constituyen la evidencia de un tipo particular de texto. La etnografía también le 

proporciona al investigador más flexibilidad que otros métodos, ya que le permite adaptarse a 

circunstancias nuevas e inesperadas y aprovechar las oportunidades que pudieran surgir 

durante el estudio. Para Guber, (2001) “la etnografía es una concepción y práctica de 

conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus 

miembros, participantes o informantes” (p. 5). En este sentido los participantes (7 niños y 

niñas) se constituyen como los informantes, puesto que ellos dan cuenta de lo que piensan, 

sienten y hacen con relación a los eventos vivenciados. 

 

Igualmente, Creswell, ( 2005) señala que los diseños etnográficos estudian categorías, 

temas y patrones referidos a las culturas. De esta forma, el enfoque etnográfico es pertinente 

para el presente trabajo, porque nos permite acercar a la realización del trabajo de campo y 

contexto de estudio, además de observar un grupo de 7 niños y niñas migrantes venezolanos y 

a través de diferentes estrategias, y comprender las experiencias de los participantes frente a 

sus sentires en el proceso de migración y adaptación a nuevas aulas educativas. 

 

Técnicas de recolección de información 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas utilizadas por los investigadores para desarrollar los sistemas de información. 

Los instrumentos se aplican en un momento en particular, con la finalidad de buscar 

información que es útil a una investigación. En la presente investigación se evidencian los 

pasos seguidos en el proceso de recolección de datos y técnicas utilizadas, los cuales se ven 

reflejados a continuación. 
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La observación participante: 

 

Es una técnica de recolección de datos que permite recordar, en todo momento, que se 

participa para observar y que se observa para participar, esto es, que involucramiento e 

investigación no son opuestos sino panes de un mismo proceso de conocimiento social (Holy 

1984). Según Rossana Guber (2001), la participación pone el énfasis en la experiencia vivida 

por el investigador apuntando su objetivo a "estar adentro" de la sociedad estudiada. En el 

polo contrario, la observación ubicaría al investigador fuera de la sociedad, para realizar su 

descripción con un registro detallado de cuanto ve y escucha. La representación ideal de la 

observación es tomar notas de una obra de teatro como mero espectador. 

 

Al mismo tiempo (Guber, 2001), comenta que el sentido de la vida social se expresa 

particularmente a través de discursos que emergen constantemente en la vida diaria, de 

manera informal por comentarios, anécdotas, términos de trato y conversaciones. los 

investigadores sociales han transformado y reunido varias de estas instancias en un artefacto 

técnico. La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa 

y cree una situación en la cual una persona (el investigador-entrevistador) obtiene 

información sobre algo interrogando a otra persona. Esta información suele referirse a la 

biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas o 

standards de acción, y a los valores o conductas ideales. 

 

La técnica nombrada anteriormente se registró en el diario de campo. En este estudio 

en particular utilizamos la observación participante donde “tiende a responder a los intereses 

de los participantes, por lo que no se investiga a alguien, se investiga con alguien” (Alcocer, 

1998, p.118). De la misma manera, se entiende que la aplicación de estas técnicas para 

obtener información supone la percepción y experiencia directa ante la cotidianidad de la 

población o participantes, lo cual garantiza la confiabilidad de los datos recogidos y el 

aprendizaje de los sentidos que subyacen a dichas actividades. 

 

Está observación se realizó en un periodo de un año, al hacer registro de las 

experiencias de los niños y niñas migrantes de Venezuela que han venido vinculándose a las 

aulas colombianas de primera infancia. Dicho registro se hizo en diarios de campo, que se 

destacan como una herramienta subjetiva donde la información se registra de manera 

reflexiva por parte del investigador. El diario de campo es uno de los instrumentos que día a 



53 
 

día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas, así como mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla & Rodríguez (1997) “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (p 77). 

El diario de campo, es el principal instrumento de registro de procesos de observación 

etnográfica porque este va acompañado de un análisis con base en la cartografía social del 

contexto donde el estudio se desarrolla. (Martínez, 2007). En los diarios de campo se 

consignaron los datos recolectados durante el periodo de investigación, el cual fueron 

llevados por cada una de las investigadoras. 

 

Al mismo tiempo se llevaron a cabo algunas estrategias (instrumentos) de trabajo con 

los niños, desarrollándolas de manera participativa, a través de talleres (dibujos, relatos, 

pintura), estaban orientados para que los niños y niñas, expresaran su experiencia frente a la 

migración que viven y la vinculación en las nuevas aulas de Colombia; por medio de sus 

creaciones artísticas. Estos talleres son una estrategia que posibilita abarcar los intereses y 

motivaciones que los niños y niñas presentan, “abordando estas temáticas y partiendo desde 

lo que el niño o niña quiere hacer” (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2010, p. 5). 

Además de ello, efectuamos diálogos espontáneos con los 7 participantes frente a sus 

experiencias migratorias. 

 

En adición a esto, decidimos emplear la entrevista que es una estrategia para hacer 

que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree (Spradley 1979). La información que se 

recolecta por medio de este instrumento suele referirse a la biografía, al sentido de los 

hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas de acción, y a los valores o 

conductas ideales que manifiesta una persona. Las entrevistas que se realizaron en esta 

investigación se enfocaron en las experiencias de los niños y niñas venezolanos en las aulas 

de primera infancia. Este instrumento de recolección de datos permite captar la forma en que 

los propios actores sociales describen e interpretan su realidad y le dan sentido a sus acciones.  
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Tabla No 2: Organización y análisis de los datos.  

Preguntas / Objetivos de 

investigación 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

¿Cuáles son las 

experiencias de estudiantes 

migrantes en las aulas de 

educación inicial en un 

Colegio Distrital en 

Bogotá? 

Entrevista semiestructurada Guía de entrevista basada 

principalmente en aspectos 

vivenciales de su entorno 

¿Cuáles son las 

experiencias migratorias de 

los niños y niñas 

venezolanos en la localidad 

de Engativá (Bogotá)?. 

Observación participante Talleres 

 

¿Cuáles con las 

perspectivas y experiencias 

de los niños y niñas frente a 

su proceso de vinculación y 

adaptación en las aulas de 

primera infancia? 

Observación participante Diario de campo 

caracterizado por la 

descripción cualitativa 

frente a los relatos y 

actitudes de la muestra de 

investigación  

Fuente: Elaboración propia 
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7. Análisis de la información 

 

El modelo de análisis de datos desarrollado fue el análisis de contenido con algunos 

elementos de teoría fundamentada:  

 

El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este marco de 

trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de 

textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y 

modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio (Mayring, 2000, p53.).  

Esta metodología tiene por objeto la identificación de procesos sociales básicos. 

Glaser y Strauss (1967) propusieron la Teoría Fundamentada (TF) como una manera de 

aproximarse a la realidad social de una forma diferente. Como cualquier otro método 

cualitativo, la Teoría Fundamentada ofrece una manera de representar la realidad que arroje 

luz o un entendimiento sobre lo estudiado. Los investigadores la utilizan con el objetivo de 

crear categorías teóricas a partir de los datos y analizar las relaciones relevantes que hay entre 

ellas (Charmaz, 1990).  

  

Así, al cambiar el orden usual de la revisión de la literatura y la recolección de los 

datos, la TF busca adaptar los descubrimientos previos a las características específicas del 

fenómeno en estudio (Hirschman & Thompson, 1997). En particular, la TF busca identificar 

las principales preocupaciones de los actores sociales relacionadas con algunas de las 

estrategias que se pueden emplear en la resolución de tales preocupaciones (Glaser, 1992). 

De lo anterior podemos inferir que, aunque la característica primordial de este método es la 

fundamentación de conceptos en los datos, la creatividad de los investigadores también es un 

ingrediente esencial (Sandelowski, 1995). 

  Al considerar lo anterior, en el análisis de la información encontrada en la 

recolección de datos se empleó un análisis de categorías, el cual posibilitó seleccionar las 

temáticas o/y frases más notorias e impactantes de los relatos e historias vivenciales de los 

niños y niñas de la muestra escogida. Así, el proceso de análisis de datos se realizó en tres 

momentos como estrategia hasta llegar a las conclusiones. El primer momento corresponde a 

la reducción de datos, en el que realizamos un ejercicio de separación de las unidades 

obteniendo un análisis de las categorías inductivas. Estas categorías surgieron, por un lado, de 

los datos consignados en el diario de campo, que hace parte de la observación participante; 
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por el otro, del resultado de los talleres realizados con los niños y niñas, y las entrevistas 

etnográficas dirigidas a docentes y estudiantes. 

La segunda fase consiste en un análisis categorial en el que se codificaron y 

categorizaron las unidades por tópicos frente a situaciones, actividades, relaciones, opiniones, 

comportamientos que tuvieron los 7 participantes de la investigación. Este análisis se realizó 

por conceptos; es decir, se asignó un código por palabra o título alusivo frente a la categoría a 

establecer según el marco teórico de nuestra investigación. La tercera tiene que ver con la 

disposición de datos, en la cual se explica a través de un árbol de categorías los códigos 

identificados en la segunda fase. Por último, se da la obtención y verificación de conclusiones 

que maneja una estrategia de comparación de semejanzas y diferencias. Este análisis llevó a 

cabo un agrupamiento, al dar una organización por categorías inductivas, seleccionadas por 

factores y/o afinidad, para que luego se diera un reencuentro a estas categorías. Lo anterior 

nos permitió establecer su importancia, de modo que luego pudiéramos realizar su 

codificación y categorización. Vale la pena mencionar que las fuentes primarias de este 

análisis son los datos recolectados a partir del trabajo con los 7 niños y niñas migrantes de 

Venezuela. Las fuentes segundarias fueron los documentos nombrados en los antecedentes de 

investigación. 
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Estudiante  
(Vinculada/o a 

la Institución Educativa) 

Infante  
(Situación y condición 

como niño/a) 

Migrante  
(En situación o condición 

de migración) 

EXPERIENCIAS Y 
EXPECTATIVAS 

COMO 
CONSTRUCCIÓN 

INDIVIDUAL Y 
SOCIAL  

Crisis venezolana 
Extrañando Venezuela 
Nuevas oportunidades 

8. Análisis de resultados 

 

En este capítulo se evidencia los resultados del trabajo de campo que incluyó la 

recolección de la información anteriormente descrita. El siguiente grafico muestra la 

triangulación de información que realizamos en el proceso de análisis de datos con los 7 

niños y niñas, quienes expresaron sus experiencias migratorias, la crisis por la que atraviesan, 

posibles oportunidades que esperan lograr tener en un nuevo país como Colombia, su 

condición como niños y algunos aspectos familiares que viven en la actualidad. Por último, se 

muestra su proceso de vinculación a las nuevas aulas educativas como estudiantes en colegios 

de Bogotá. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Triangulación de la información recopilada a través de los instrumentos de 

recolección de datos. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se discuten las 3 categorías identificadas con sus subcategorías 

respectivas. Con cada una de estas se busca dar respuesta a los objetivos propuestos en la 

investigación, con relación a las experiencias de migración infantil y relatos de los niños y 

niñas frente a su vivencia en las aulas colombianas. Las primeras dos categorías dan cuenta a 

la identificación y caracterización de la experiencia migratoria de los niños y niñas 
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venezolanos vinculados al Colegio Robert Francis Kennedy de Bogotá. La tercera y última 

categoría presenta el análisis y perspectivas de experiencias de los niños y niñas frente a su 

proceso de vinculación y adaptación en las aulas de primera infancia. Las categorías que 

estructuran el análisis son las siguientes: 

 

1. NOS VINIMOS DE PASEO, PERO A VECES ES MUY LARGO EL 

TIEMPO 

 Dejando mi país  

 Extraño a mi familia, juguetes y vecinos 

 

2. LLEGADA A COLOMBIA 

 Cómo me siento  

 El trabajo de mis padres 

 

3. EXPERIENCIA EN EL AULA 

 La escuela 

 Mi maestra 

 Amigos 

 Las tareas 

 Descanso  

 

Nos vinimos de paseo, pero a veces es muy largo el tiempo 

 

Esta categoría hace énfasis en la experiencia de migración, junto a las voces de los 

niños y niñas, con respecto a cómo los adultos les han mostrado dicho proceso de migración 

y cómo viven su cambio de vida. Los niños y niñas acogen esta mirada frente a lo 

evidenciado en sus familias, dependiendo como observan a los adultos. 

 

Teniendo en cuenta las voces de los niños y niñas migrantes con respecto a la estadía 

en Colombia, algunos opinan que el tiempo es muy largo, otros dicen que están de paseo y 

otros quieren volver a Venezuela para estar con los amigos y la familia junta. Es así que sin 

saber cuánto tiempo durarán en Colombia es esencial conocer la mirada de un autor por parte 

de los niños para hacerse a la idea o conocer frente a dicha eventualidad. Según la duración 
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de la estancia fuera del lugar de origen: “Como principales componentes de esta clasificación 

están las migraciones definitivas, que son las que se realizan con el propósito de asentarse 

para siempre en el lugar de destino; y las migraciones temporales, que se hacen con la 

intención de regresar tras un periodo de tiempo” (Echeverry, 2011). Por eso es tan importante 

dialogar con los niños y niñas migrantes para explicarles la situación por la que atraviesa su 

país natal y por el cual tienen que abandonarlo para que ellos comprendan que no se sabe 

cuánto tiempo estarán en una cultura extraña. 

 

Es así como en la experiencia de migración, los niños y niñas la interpretan desde sus 

vivencias, con respecto a cómo son recibidos por sus docentes, compañeros y directivos del 

colegio. Los niños y niñas se motivan con estas muestras de aceptación y de cariño frente a lo 

sucede en su entorno actual. Para algunos de los niños y niñas migrantes de Venezuela el 

venir a Colombia es lo mejor porque, como lo dicen los niños, “solo es de paseo”; no 

obstante, para ellos “ya es muy largo el paseo” y extrañan muchas cosas y personas de 

Venezuela. Conforme a lo que expresan los niños y niñas, el hecho de estar en Colombia no 

les genera una gran molestia, por el contrario, para ellos estar en el país se ha convertido en 

una experiencia agradable porque aquí encuentran cosas que en su país no tienen. 

 

Dejando mi país 

 

La situación política, económica y social por la que atraviesa Venezuela ha 

desencadenado una migración masiva que ha llevado a muchos de los padres de los niños 

participantes en esta investigación a desplazarse hacia Colombia. Algunos de los niños 

comentan que el traslado hacia Colombia es para poder tener un futuro mejor; anunciando 

que sus padres dicen eso, con ello se deduce que los padres buscan brindarles a sus hijos una 

mejor calidad de vida y tener un exitoso proceso de desarrollo integral. No obstante, la voz de 

los niños y niñas probablemente no es escuchada, y son pocos los casos en los que se les 

visibiliza con respecto a sus sentimientos y sensaciones frente al cambio de país y su proceso 

de migración. De aquí que la migración no se dé para buscar oportunidades o ser exitoso, sino 

que se presenta como una situación difícil y desesperada que surge de una crisis humanitaria.  

 

Al considerar lo anterior, retomamos la voz de algunos de los niños migrantes 

participantes para evidenciar determinadas experiencias y sensaciones por las que atraviesan 

al dejar su país: 
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Niño 1 en su entrevista nos comenta:  

“…en Venezuela había un mostro; asiiii grande, que no nos dejaba hacer nada, mi 

mami no tenía trabajo y no teníamos mucho que comer, en el supermercado no había 

nada y la plata ya se terminaba, me dejaban sola y mis papas de salían a mirar que se 

hacía, hasta que nos vinimos para acá”.  

 

Niño 5 afirma lo siguiente, al hacer énfasis frente al cambio de vivienda y país donde ahora 

habitan:  

“vinimos de paseo, pero a veces es muy largo el tiempo. Nos vinimos porque nuestra 

casa era muy viejita y la de Cúcuta también”. 

Otros de los entrevistados también afirman:  

“Mi mama me dijo que cuando acabara la navidad me iba a venir a Colombia y 

Yo me vine con mi papá y mi mamá” (niño 3, edad 4 años). 

“Nos vinimos de Venezuela con mi mamá, porque sí, porque quería ver a mi 

papa, pero aquí está mi tía”. (Niño 7, 4 años). 

“Nos vinimos de Venezuela por falta de casi, no encontrábamos comida, 

medicinas, mis papás no tenían empleo y mi mami dice que en busca de un 

mejor futuro” (niño 4, 4 años). 

 

Al escuchar y observar a cada uno de los niños y niñas es claro que la situación por la 

que atraviesan al dejar su país es difícil. No obstante, buscan oportunidades para encontrar 

algo de lo mucho que perdieron en Venezuela. Por ejemplo, a muchos les tocó dejar parte de 

la familia, y a otros les tocó migrar porque la escasez de comida y medicamentos les estaba 

afectando, sin tener una estabilidad afectiva, económica, educativa y de salud.  

“¿El día de hoy a la hora del descanso el niño 5 se acercó y me dice profe, mi mami se fue 

para caracas a traerme mis juguetes, pero la verdad estas vacaciones están muy largas y yo 

quiero ver a mis abuelitos, le pregunte que si se sentía aburrido en Colombia?, respondiendo 
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que él era feliz porque aquí tenía muchos amigos, que el colegio y la merienda le gusta 

mucho, pero extraña la comidita de la abuelita” (D.C. Octubre 22/2018). 

Al tener en cuenta lo anterior Iskra Pavez soto del capítulo Genero y generación en las 

familias transnacionales: tan lejos y tan cerca trae el aporte de Portes (2003), en el que 

comenta que “las personas migrantes mantienen sus vínculos familiares y afectivos con 

quienes residen en el lugar de origen o en otros lugares. Los lazos familiares se pueden llevar 

a cabo a través de las actuales tecnologías del transporte y de la comunicación, también por el 

apoyo de las diversas redes migratorias en que participan las familias y las comunidades 

migrantes” (p. 188). Pero para muchas familias migrantes es muy difícil retornar a su país 

natal por la violencia, puesto que se ha convertido en uno de los problemas más graves. Por 

esta razón es que cada vez llegan más niños y niñas a las aulas colombianas esperando pasar 

momentos agradables en su nuevo contexto, recordando y esperando reencontrarse con lo que 

dejaron atrás. 

 

En los relatos, los niños y niñas comentan sus experiencias de la transición que 

vivieron al migrar a Colombia y con los familiares que lo realizaron. En algunos casos sí 

migraron con sus padres y otros con algún otro pariente como tíos y abuelos. De acuerdo con 

los relatos de los niños y niñas, aquí en Colombia “la pasan rico” porque tienen parques, pero 

también se ponen tristes porque no están con sus amigos del barrio en Venezuela. A pesar de 

ello, los infantes migrantes perciben, a su vez, la angustia de sus padres al no tener trabajo. 

De hecho, ellos comentan que si sus papás no trabajan no pueden comer ni estudiar. Es así 

como algunos de los niños y niñas migrantes buscan llevar los refrigerios que reciben en su 

colegio para compartirlos con sus familiares que están en casa. 

 

 Extraño a mi familia, mis juguetes y vecinos 

 

Los niños y niñas migrantes atraviesan también el reto de comenzar de nuevo, al dejar 

atrás a muchos de sus familiares, amigos y vecinos con los que compartían divertidos 

momentos, y al dejar en su país de origen algunos objetos valiosos como lo son los juguetes. 

De allí que sea importante reflexionar y comprender por la transición que viven los infantes y 

escuchar su voz, puesto que esto les ayuda a buscar los recursos necesarios y motivaciones 

para que elaboren nuevas experiencias y así lograr que se apropien de la nueva cultura. Frente 

a esto, algunos de los niños y niñas entrevistadas afirman:  
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Niño 1 cuenta  

 “hace rato no veo a mis abuelitas, mis tías y primos por se quedaron allá. Ellos me 

hacen falta”. 

Al igual niño 7 dice, expresando un sentimiento hacia sus seres queridos con los que tenía 

contacto constante en Venezuela: 

 

“se quedaron mis primos y los abuelos. Yo estudiaba en Venezuela, además es que 

extraño solo a mi familia, quisiera estar con ellos, pero no quiero ir allá a Venezuela 

porque regañan mucho, aquí no”. 

 

Por otro lado, se maneja el concepto de tristeza anunciado por niño 3 

“me pongo triste porque se quedó mi abuelo, mi tía y mi abuela, pero se van a venir 

mañana” (realiza gestos de sentimiento doloroso por la ausencia de sus familiares). 

 

Al contrario de niño 1 y niño 3, niño 6 muestra sus emociones un poco más con el 

realismo de su proceso y las causas de la migración, lo que nos permite evidenciar el modo en 

el que él ha construido su propio análisis sobre la situación política de su país de origen. Del 

mismo modo, sus manifestaciones nos permiten observar la manera en la que muestra interés 

por su país, preocupación por la situación y necesidad de reencontrarse con sus seres 

queridos: 

 

“vamos a volver a Venezuela cuando Maduro se vuelva bueno o si también se va, 

porque Maduro dice que vuelvan a Venezuela todos los venezolanos, pero él no 

cambia” (niño 6, 6 años). 
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 En estos relatos aparecen expresiones como “me hacen falta” y “tristeza”. Si las 

trasladamos a los sentimientos, se puede decir que extrañar es un sentimiento que surge 

cuando no tenemos a alguien a quien veíamos continuamente y que queremos. Por ello, en 

este contexto, extrañar es añorar a una persona y los momentos que se han vivido junto con 

ellos. Por otro lado, la palabra “tristeza” es una emoción producida por diferentes causas, que 

tienen por lo general una connotación negativa . 

 

A partir de lo mencionado, los niños y niñas migrantes le otorgan un gran sentido a 

los recuerdos de su país de procedencia, sus amigos, la familia, los juguetes. Ellos viven entre 

el aquí y el allá, algunos con la idea de retornar a su contexto familiar, educativo y social. Tal 

como lo señala Díaz (2010) frente a la actuación de los niños y niñas . “(…) es necesario 

conocer la actuación de los niños y las niñas, sus voces e intereses. Reconociendo su 

experiencia y su capacidad como sujetos, se da cabidad a sus propias expresiones sobre sus 

derechos como infantes” (pág. 64) , De esta manera los cambios pueden generar en los niños 

y niñas, según las entrevistas y talleres, la sensación de encontrarse entre extraños, 

enfrentando situaciones no esperadas, que conllevan a sentimientos de indiferencia, falta de 

afecto y motivación que le debe brindar su nuevo contexto. 

 

Sin embargo, las historias de estos 7 niños y niñas no son solo de cada uno de ellos, sino 

que por el contrario comparten vivencias y experiencias migratorias similares. Si bien los 

motivos de sus familias para dejar Venezuela son múltiples, todos los niños entrevistados 

manifiestan cierta tristeza con respecto al hecho de haber dejado a varios de sus familiares en 

su país de origen. Si bien los niños tienen una visión positiva frente a la estabilidad que tienen 

sus padres en comparación a la que tenían en Venezuela, llama también la atención la forma 

en la que los niños expresan cierto optimismo frente a la posibilidad de regresar a su país de 

origen y ver de nuevo a su familia, sus juguetes preciados, sus casas, sus amigos, entre otros 

objetos.  

 

En el taller 1 (anexo 2) “se evidencio que a los niños y niñas les agrada pintar, se les 

facilito por medio de estas obras expresar como se sienten actualmente, algunos expresaban 

que son felices pero extrañan los juguetes, otros no extrañan nada porque allá hace mucho 
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calor, en algunas obras al preguntarles que hicieron comentan que maduro es el moustro, 

pintan el sol por el calor que hace, otros pintaban comida, pero aclarando que aquí en 

Colombia la comida es deliciosa” (D.C. nov 6-2018).  

 

 Llegada a Colombia  

 

Al dialogar con los niños y niñas migrantes que están en el colegio Robert F. Kennedy, se 

evidencia que para ellos es muy importante que los docentes y compañeros de clase les 

demuestren que son bien recibidos, al motivarlos a enfrentar la llegada a un nuevo país y una 

cultura diferente. Lo anterior, al expresar sus sentimientos y emociones, y conociendo sus 

expectativas en cuanto a su nueva experiencia de vivir en otro país. De ahí que para estos 

pequeños, al encontrarse con nuevos compañeros, una nueva escuela, y docentes que los 

acogen con cariño y los hacen sentir bien, sea de gran aporte la formación integral que 

reciben en la institución, porque se cargan de confianza y se acoplan a su nuevo contexto, al 

mostrar cómo se sienten con su entorno. Es así que se retoman algunas voces de los 

participantes para conocer cómo se sintieron al llegar a Colombia en los siguientes apartados: 

 

 Cómo me siento 

 

Para algunos niños y niñas migrantes es evidente que el proceso de migración les 

genera tristeza, pues allá quedaron sus juguetes, amigos y familia. Por eso es importante 

hacerlos sentir acogidos para que se puedan adaptar con mayor facilidad a su nueva vida. Es 

así que de acuerdo como se les reciba, tanto en la escuela, como en su entorno ellos se podrán 

sentir bien o mal. En este sentido, niño 3 y niño 1 cuentan:  

“Cuando llegué aquí estaba un poquito triste. Mi abuelita se quedó allá en Venezuela y la 

extraño mucho, pero aquí mis papitos me llevan al parque y me trajeron a esta escuela. 

Aquí el paso muy feliz porque tengo dos deslizadores” (niño 3, 4 Años). 

 

“Cuando llegamos a Colombia era muy pequeña, tenía como dos (2) años y nos vinimos 

con mi mami y mi papi”. “También me gusta estar en este país y ya no volví a ver al 

mostro que me molestaba” (niño 1, 6 años). Ramiro Lara Autor del capítulo Cartografía 



65 
 

de los sentidos del libro Contribuciones a la antropología de la infancia (2010), comenta 

que: 

 

“(…) La antropología de y para la infancia debe dar cuenta de la vida cotidiana de los niños y 

niñas desde la mirada de ellos mismos. Por tanto, el objeto de estudio en todo este universo 

no son los niños y las niñas, sino el territorio. Ellos y ellas son los conocedores e 

investigadores de su propio mundo y de otros cercanos, significado de forma diferente por los 

adultos (Lara, 2010: 117). 

 

Por ejemplo, niño 1 por sus gestos y por lo que da a conocer en su dialogo se encuentra 

más tranquila aquí en Colombia puesto que no volvió a ver el monstruo. Es evidente que los 

niños y niñas, como sujetos sociales con capacidad de hacer una lectura de la realidad con los 

recursos disponibles, hacen representaciones de todo aquello que los rodea y de lo que los 

afecta en su diario vivir. Igualmente, a partir de los fragmentos de entrevistas presentados con 

anterioridad, se observa que los niños y niñas se adaptan con mayor facilidad a su entorno y 

parecen tener una visión positiva de dicho proceso, independientemente de haber cambiado 

de país. Claramente hay cierta nostalgia tras dejar muchas cosas y personas de Venezuela, 

pero los niños manifiestan que se sienten acogidos por sus pares y sus docentes, quienes se 

han convertido en algunos de sus cuidadores y guías durante los cambios sociales y afectivos 

por el que pasan en la actualidad. 

 

 El trabajo de mis padres 

 

Para la población migrante es difícil encontrar oportunidades laborales, puesto que en 

algunos casos muchos de ellos llegan indocumentados. De esta forma, varios recurren al 

“rebusque diario” para poder sobrevivir. Esta condición hace que muchos de los migrantes 

venezolanos les toquen ejercer largas jornadas de trabajo, lo cual los obliga a dejar a sus hijos 

al cuidado de terceros, pues esta es la única forma que encuentran para poder ofrecerles cada 

día una mejor calidad de vida. Dicha situación laboral no solo afecta a los adultos migrantes 

que llegan a Colombia, sino también a los niños y niñas que tienen a su cargo, pues ellos 
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conocen muy bien esta situación y tienen ciertos sentimientos hacía ello. A continuación, se 

muestran algunos relatos sobre las experiencias del trabajo de los padres desde la visión de 

los niños:  

 

 “Mi mama trabajó muy duro y me pudo traer a vivir con ella porque consiguió dinero 

trabajando en Calima en transporte” (niño 6, 6 años). 

“Mi mami está en la casa y papá trabajando en eso de arreglar los carros, claro que 

mami pinta uñas allá en Venezuela también y papi va a hacer plantas” (niño 4, 4 

años). 

 

Desde luego, la existencia de factores de expulsión en el lugar de origen, expresados 

en la falta de igualdad de oportunidades laborales y educativas, como la imposibilidad de 

lograr proyectos de vida basados en la “utopización” de la comunidad de origen, “representa 

la contracara de los factores de atracción” (Martínez Pizarro, 2000, pág. 14) hacía países 

extranjeros que se ven como una buena posibilidad para mejorar la calidad de vida. De modo 

similar Suarez- Orozco (2003) trae el aporte de Cornelius, “en muchos lugares, las redes 

internacionales de contratación de mano de obra facilitan la colocación de trabajadores 

extranjeros en actividades mal pagadas” (pág. 44). Así, los empresarios buscan a estos 

inmigrantes porque se destacan por su sumisión, fiabilidad y flexibilidad en cuanto a sus 

tareas y horas de trabajo.  

Igualmente, lo mencionado hace referencia a las familias migratorias que atraviesan 

por estas circunstancias, donde los padres tienen que salir a trabajar, dejando a sus hijos a 

cargo de otro familiar o de un extraño para poder brindarles a sus hijos lo necesario. A pesar 

de la situación por la que atraviesan las familias venezolanas por la situación de su país, ellas 

intentan salir adelante buscando trabajos en Colombia, así no tengan que ver con sus 

profesiones o experiencia laboral. Lo más importante para ellos es buscar otras alternativas 

para conseguir dinero y poder sobrevivir. 

 

Taller 2 (anexo 3) para el desarrollo del taller, los niños trabajaron con la disposición 

y motivación, puesto que estaban realizando su pintura con los amigos que hicieron en el 

colegio actual, mientras que pintaban escuchábamos como contaban sus historias, que tenían 
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una nueva casa, que el papa ya tenía trabajo, que iban al parque, para ellos el interactuar con 

sus compañeros y jugar los hace felices, ya no es como al principio, algunos lloraban mucho, 

otros solo miraban y no dialogaban con nadie, había mucha timidez, era la percepción de 

nosotras como observadoras.(D.C. enero 28-2019)  

 

Experiencia de aula  

 

 En este apartado analizamos las experiencias de los niños y niñas, durante la 

permanencia en la institución educativa. Aquí se reflejan los sentires de los niños y niñas que 

expresan verbalmente y emocionalmente sus deseos frente a las diferentes experiencias 

dentro del aula, al vincularse en su nueva institución educativa colombiana. Lo anterior, no se 

concibe únicamente desde el cumplimiento al derecho a la educación como ciudadano 

extranjero, sino más bien, desde el modo en el que estos niños y niñas migrantes obtienen la 

posibilidad de adquirir herramientas para relacionarse socialmente. Lo anterior constituye un 

aspecto de importancia en todo este proceso de migración, sin dejar a un lado la apropiación 

de conocimientos y desempeños a desarrollar. En el presente apartado se abordan las 

experiencias de los infantes en la escuela, con sus amigos y compañeros de clase, la tarea y 

sus maestras.  

 

• La escuela 

 

Esta subcategoría hace relevancia al ingreso y permanencia de los niños y niñas 

migrantes dentro del plantel educativo, con la finalidad es analizar sus nuevas experiencias 

logran o no a una efectiva vinculación y adaptación con la cultura que acogen, de igual 

manera en el colegio los niños y niñas se les ofrece variedad de posibilidades de explorar y 

vivenciar situaciones que les ayude para su proceso por el que pasen en la actualidad. En esta 

parte del texto se muestra la forma que los infantes se perciben como parte de una nueva 

comunidad educativa y social, al hacer énfasis en sus experiencias en el aula. Así, algunos de 

los niños participantes en este estudio comentan: 

 

“Mi mami me metió en este colegio y me gusta arto, porque ya no está el mostro que 

nos molestaba. Acá tengo comida y otra casa, también me gustan los parques, el 

centro comercial y lo mejor es que hace frío” (niño 1, 5 años). 
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“en Colombia, estoy en la escuela y me gusta estar con mis compañeros porque 

jugamos” (niño 3, 4 años). 

“En mi nueva escuela me siento bien y quiero hacer más amigos y aprender mucho” 

(niño 4, 4 años). 

 

Los relatos de los niños y niñas reflejan un entusiasmo por permanecer en el nuevo 

país. Aunque una de las niñas manifiesta que en Venezuela existía algo que le ocasionaba 

miedo o angustia, el estar en Colombia la tranquiliza, pues logra estar en una situación más 

agradable y tranquila. Igualmente, varios de los niños y niñas nombran al colegio como un 

espacio en el que pueden socializar con otros niños de su edad y compartir actividades o 

juegos, además de la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes (D.C septiembre 17/18). 

Con lo anterior recordamos los planteamientos de (Suárez-Orozco, 2008) “la educación, 

además de ser un derecho, también es una obligación, puesto que constituye un mecanismo 

privilegiado de reproducción social y cultural” (p 615). 

 

En este sentido, el colegio es la primera etapa de socialización con la nueva cultura a 

la que se enfrentan los niños migrantes; es relevante permanecer actualmente en las aulas 

colombianas, pues es allí donde tienen la posibilidad de interactuar con los demás niños de 

sus edades, divertirse, jugar, aprender y construir una variedad de saberes, momentos y 

experiencias enriquecedoras para su diario vivir. De este modo, en el colegio y su ambiente 

escolar se les abre las puertas, logrando que los niños y niñas migrantes realicen su proceso 

de vinculación y adaptación de la mejor manera posible.  

 

De modo similar el (niños 3) en uno de los talleres comenta “antes lloraba al llegar al 

colegio porque era muy grande pero ahora si me gusta porque hay artos juegos, fichas y 

rompecabezas” 

 

Al igual que el (niño 1) donde expresa “tengo muchos amigos, corremos y me prestan 

los colores, a ellos les gusta mis tareas, me gusta dibujar y pintar, las actividades que nos 

hace la maestra son lindas, me pone muy feliz poder estar acá aprendiendo siempre, por que 

como cosas diferentes como queso y ponqués, también vemos videos, me gusta jugar al lobo 

y a pato ganso, con la pelota y en el rodadero” (ANEXO 3) 
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Con ello retomamos a María Claudia, donde comenta que el trasegar que significa 

vivir en un mundo inicialmente extraño y construir sus identidades en nuevos contextos, las 

niñas inmigrantes pueden recorrer diversos caminos. Mientras algunos se ven expuestos a la 

discriminación y presentan problemas psicosociales y de identidad, otros, con el apoyo de sus 

familias y una conciencia étnica fuerte, logran superar las dificultades del cambio cultural y 

llegan a ser estudiantes y profesionales de éxito, en muchos casos manteniendo estilos de 

vida transnacionales (Duque-Páramo, 2003) 

Los niños y niñas que viven un proceso de migración concentrándose en variedad de 

culturas y costumbres son realidades que se deben vivenciar como contextos enriquecedores 

que contribuyan al ser humano a nuevos aprendizajes sociales y cognitivos. 

 

• Amigos 

 

Así mismo los compañeros y demás pares traen un gran aporte a la experiencia y 

expectativas en el aula, frente a sus relaciones personales y sociales teniendo la posibilidad de 

crear vínculos con las niñas y los niños. 

 

Los siguientes fragmentos de entrevista muestran el papel que tienen los amigos que 

estos niños y niñas migrantes en sus procesos: 

 

“Mis amigas en la escuela a veces comparten, pero a veces no, y me enseñaron un 

juego de correr y en recreo quedamos muy cansadas” (niño 2, 4 años). 

“Aquí en la escuela tengo dos amigas Nikoll y Laura. Ellas juegan conmigo a las 

muñecas y en el parque. Me gusta mucho jugar porque me divierto” (niño 3, 4 años). 

“Me gusta el colegio acá porque tengo muchos amigos y si me voy para Caracas no 

estaría con Ana Sofía” (niño 5, 4 años). 

“Mis amigos son amables, pero hay uno que se llama Yarcof que me mordió el brazo, 

quisiera que el fuera amable y que juegue conmigo en el patio de juegos y no me 

vuelva a morder porque me duele mucho” (niña 4, 4 años). 

De la misma manera en el taller No 2 le trajo a colación el siguiente aporte 
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“Extraño a mis amigos, pero acá tengo unos nuevos que juegan conmigo” (niño 5) 

(ANEXO 3) 

 

De igual manera los niños y niñas frente a este proceso de adaptación van creando 

lazos de amistad y compañerismo. En estos fragmentos se ve reflejado el interés de los niños 

por el juego, la diversión y la importancia de permanecer con sus pares. Así mismo, el 

colegio se convierte en una buena oportunidad de interactuar con otros amigos y compañeros 

de su misma edad, realizando actividades de disfrute y a la vez de gran aprendizaje (D.C 

Febrero 4/19).  

 

Las niñas y los niños al igual que otras personas poseen agencia, es decir, tienen la 

capacidad de influir y de construir su realidad social (Duque-Páramo, 2008: 16). la autora 

anteriormente afirma que son personas sujetadas por estructuras sociales, relaciones de poder 

y condiciones de vida; al mismo tiempo significa reconocer que son actores capaces de 

construir mundos culturales, construyendo y transformando sus mundos sociales y las 

identidades propias y de las personas con quienes interactúan (Duque-Páramo, 2010: 17). 

 

Ligado a lo anterior las relaciones sociales con los pares es un rol fundamental en el 

proceso de migración, porque con ellos (amigos) pasan gran tiempo compartiendo en 

diferente actividades y dinámicas, para lograr el disfrute de esta etapa de la niñez y a la vez 

superar positivamente el proceso migratorio, proporcionándoles una fuente estable de apoyo a 

los niños y niñas que pasan por un proceso de migración. Por lo tanto, resaltar la importancia 

de interactuar con los pares, ayuda a que los niños y niñas migrantes se puedan vincular con 

más tranquilidad y se sientan más acogidos por sus compañeros frente a este proceso que 

vivencian en la actualidad. A través de estos vínculos de amistad los niños y niñas pueden 

sentirse con gran regocijo en la transición de esta etapa de sus vidas. 

 

•  Las tareas 

 

Conjuntamente las actividades y tareas pedagógicas traen consigo el impacto 

motivante o desmotivador, para ejercer variedad de apropiaciones conceptúales de nuevos 

aprendizajes, y al acceder a nuevas posibilidades de experiencias significativas o 

desagradables como nos aporta (Pavez, 2012: 85) frente a la “adquisición por parte de los 
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niños de las pautas y los roles sociales” ya que las pautas y actividades institucionales como 

las tareas y procesos en el aula van de la mano con la familia para así compleméntalos en el 

colegio y con los pares logrando que los niños y niñas adquieran las pautas de relaciones 

sociales y de aprendizaje. 

 

A continuación, se presentan algunos fragmentos de las entrevistas de los niños, en los 

cuales se señalan aspectos concernientes a la diferencia entre el tipo y cantidad de tareas que 

debían hacer en su país de origen y las que reciben en Colombia:  

Niño 6 manifiesta que: 

 

“es muy diferente a Venezuela por que en Venezuela no hay rallones en las paredes y 

acá si hay varios rallones. En Venezuela no hacíamos tareas y acá en Colombia envían 

como para adolescentes, como niños grandes, me envían como 4, como 5, como 6 y 

en preescolar de Venezuela no me enviaban. Solamente comíamos, dormíamos y 

veíamos películas”  

 

Por lo contrario niño 2 comenta 

 

 “en Venezuela dejaban muchas tareas acá no, bueno sí pero poquiticas, aquí 

jugamos”. 

De modo similar en uno de los talleres se comenta “la maestra coloca algunas tareas 

para la casa pero a mi abuelita no le gusta porque no sabe cómo son, yo le digo para que ella 

me ayude, me gusta hacerlas todas para que me pongan carita feliz y después me acuesto a 

dormir” La maestra coloca algunas tareas para la casa pero a mi abuelita no le gusta porque 

no sabe cómo son, yo le digo para que ella me ayude, me gusta hacerlas todas para que me 

pongan carita feliz y después me acuesto a dormir (niño 2) 

 

En estas manifestaciones encontramos diferencias entre las experiencias de sus 

actividades pedagógicas, al igual que en Venezuela mostrando la dinámica anteriormente 

vivida y la actual. Durante la entrevista, el taller y las observaciones se evidenció, por un 

lado, agrado y, por el otro, un sentimiento de nostalgia y desapego por su espacio adquirido 
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en momentos anteriores en su país natal. El niño 6 en sus relatos por lo general muestra 

seguridad por sus vivencias, expresando verbalmente y con tranquilidad su experiencia, 

aunque se evidencia un poco de tristeza, por el cambio de dinámicas educativas y 

responsabilidades escolares. Él se adapta, y pone de su parte por hacer más fácil este proceso. 

De la misma manera (niño 2) muestra gusto por las dinámicas de las tareas. 

 

“Esto implica que el sentido de la acción pedagógica está en la posibilidad de que los 

niños y las niñas tengan verdaderas experiencias y se abandonen las acciones mecánicas” 

(Secretaría Distrital de integración Social, 2010:42). 

 

Con relación a los aportes de los niños y niñas consideramos que el desempeño 

académico y convivencial del niño migrante es un asunto individual, familiar; pero también 

requiere un sistema escolar y social que lo haga posible, donde la interacción con las tareas y 

actividades extra escolares proporcionen una experiencia enriquecedora y significativa para 

su educación y proceso de desarrollo.  

 

Adicionalmente, en medio de estas interacciones, se abre el espacio para que los niños 

expresen sus experiencias, comentando sus sentires frente al recibimiento de la maestra y 

compañeros, y sobre aquello que les agrada o desagrada de ser parte de estos grupos. Por 

ejemplo, el niño 6 nos cuenta: 

 

 “me gusta hacer tareas, jugar y dibujar. En el salón hay hartos materiales que puedo 

utilizar para dibujar”  

 

De esta manera se toma el siguiente aporte, la experiencia es “eso que me pasa”, el 

sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad en 

la que algo pasa y en la que me pasa, al pasarme deja huella, un rastro, un dolor (Larrosa, 

2006) 

 

De lo anterior podemos concluir que el aprendizaje es dado por experiencias y 

recuerdos propios a cada sujeto frente a alguna eventualidad o cambio en nuestras vidas, que 

nos producen sentimientos y los interiorizamos. Se traen variedad de experiencias positivas y 

negativas, relacionándolas como aprendizajes para la misma vida propia, lo importante es 
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superar lo negativo adquiriendo la estrategia para solventar los momentos negativos y 

conservarlos para construir cada vez más un camino mejor.  

 

• Mi maestra 

 

La maestra como sujeto de guía y apoyo en el proceso educativo realiza un papel 

fundamental, ya que se encarga de brindar aprendizajes positivos o negativos en el proceso y 

como tal en la vida del infante frente a su experiencia personal y del aula. Así, en una de las 

entrevistas el niño 6 y algunos compañeros migrantes se refieren a la pregunta ¿Cómo es la 

profe de este colegio? 

“Me parece bien, es buena porque nos da plastilina, a veces no nos deja terminar la 

tarea para que comamos”. 

Niño 4 comenta:  

“Hay una maestra que tiene lentes y nos enseña a bailar y hacer ejercicios. Nos enseña 

mucho” 

Niño 3 relata: 

“Aquí sí y me gusta mi maestra”  

Al igual el niño 5 comenta:  

“Mi maestra Nury me da muchos besitos, allá en caracas no, pero si hacemos muchas 

tareas con plastilina y con pegante” 

 Niño 4 afirma: 

 “aquí me gustan más los maestros, allá es aburrido porque unas horas hace mucho 

frio, luego calor y nos tenemos que mover pa allá y pa acá”  

Niño 7 manifiesta que:  

“aquí la maestra es linda, aunque nos regaña, pero un poquito, en Venezuela la 

maestra no nos regañaba” 
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En algunos de los casos anteriores los niños y niñas reflejan sus experiencias con 

relación a sus profesores, al mostrar sentimientos de agrado y comparaciones entre sus 

experiencias relacionadas con sus docentes tanto en Venezuela como en Colombia, lo que a 

la vez refleja la importancia del trato que se les da en los dos países, (D.C noviembre 19/18). 

Con lo anterior Díaz (2015) afirma que el docente, más allá de cumplir su objetivo de 

enseñanza aprendizaje, debe interesarse en cómo es el alumno, su personalidad, cómo se 

siente en el ambiente escolar, para poder manejar la clase de una manera adecuada para todos 

y para que el alumno se sienta cómodo a la hora de participar. De hecho, uno de los 

personajes más importantes para el alumno dentro de la experiencia áulica es el docente, 

quien tiene un rol investido de autoridad al ser considerado el poseedor del conocimiento 

oficial institucionalizado y de quien el alumno busca constantemente aprobación (Castorina, 

Ferreiro, Kobl de Oliveira y Lerner. 1996). Entonces, el docente es en definitiva una persona 

que reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión fundamental. Por lo tanto, sus 

habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, 

más allá de la edad o condición que este posea. (Pérez y Merino, 2008) 

  

Con base en lo mencionado, reflexionamos frente a que el ser maestro es una 

vocación que va más allá de cualquier contexto social, es un compromiso, un desafío que se 

asume con uno mismo y con los otros. El ser maestro es el resultado de combinaciones de 

múltiples cualidades, porque enseñar no es solo transferir conocimientos, se trata de saber 

crear las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan a pensar y construir su propio 

conocimiento del mundo que les rodea. Del mismo modo es importante el reto que 

actualmente se asume al integrar la migración infantil que llega a ser parte las aulas 

colombianas, lo que les otorga a los niños y a las niñas, aparte de conocimiento, la 

oportunidad de afianzar las relaciones inter e intrapersonales, al mostrar un ambiente 

enriquecedor y de agrado por permanecer en los grupos de trabajo y de interacción social. A 

la vez la figura del profesor se presenta como una de las más importantes para un alumno y 

para cualquier persona, debido a que es un modelo de autoridad y gran influencia en las 

primeras etapas de educación y de vida. 
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•  El descanso 

 

El descanso es un espacio de recreación y disfrute en el patio, parque y zonas verdes, 

donde los niños y niñas de primera infancia gozan de un tiempo establecido para interactuar y 

relacionarse de manera libre con sus compañeros y amigos del mismo curso u otros cursos y 

de edades similares. Conforme a ello, los niños en sus relatos comentan: 

 

 “…bien tenemos parque en la escuela, nos podemos sentar en el pasto y montar en 

los colombios” (niño 6, 6 años). 

Me gusta mi maestra, el parque y que me dejen jugar con mis amigas en el descanso” 

(niño 3, 4 años). 

“me gusta cuando salimos a el parque, puedo correr y hablar con amigos de otro 

salón, me divierto porque hay parque y culombios, aunque es difícil montar porque 

siempre está ocupado, pero toca esperar turno” (niño 4, 4 años). 

 

Sin duda, el descanso es un espacio fundamental para el desarrollo del niño y niña, ya 

que al disfrutar este espacio ambientar y de tiempo libre, los estudiantes se sienten con mayor 

autonomía e independencia y se muestran alegres en su propio espacio. (CONPES 109, 

Colombia por la Primera Infancia, diciembre 2007), asume la primera infancia un proceso 

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 

pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución 

como sujetos de derechos. Esto implica la importancia de brindar a los niños y niñas 

ambientes de socialización sana y segura para que logren aprendizajes de calidad, aprendizaje 

e interacción con los demás compañeros y espacios libres para el goce y disfrute del tiempo 

libre.  

 

Con base en lo observado a través de los fragmentos de las entrevistas citadas, se 

puede decir que el descanso se presenta como un tiempo que les brinda a los niños y las niñas 

la oportunidad de interactuar con compañeros de otras aulas, relacionándose por medio del 

juego de la misma manera el recreo es un tiempo fundamental de la formación de los niños y 

niñas, es el momento de relacionarse con sus pares sin supervisión directa de una persona 
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adulta. Por ello consideramos que el descanso juega un papel importante en el desarrollo 

infantil, lo que beneficia a los niños emocional, social, física y académicamente. En dicho 

espacio, ellos son libres de expresar con más tranquilidad sus emociones, y es precisamente 

lo que comentan los niños y niñas entrevistados. En sus manifestaciones verbales y en la 

observación se evidencia que los infantes sienten alegría y a la vez angustia, lo que se puede 

generar al estar compartiendo con los compañeros en diversos juegos.  

 

Los niños y niña en la hora del descanso se muestran mucho más dados a el juego, al 

interactuar unos con otros, crean diferentes dinámicas de entretención y juegos de roles, 

corren, ríen, se colaboran entre pares, y hasta botan aguan, se motivan a relacionarse manos 

con otros sin ninguna dificulta. Ellos se muestran libres expresando corporalmente que el 

descanso es un espacio de disfrute e interacción que gozan (D.C. febrero 4/19.  

 

Evidentemente, las niñas y los niños migrantes quieren y necesitan ser aceptados en 

sus grupos de pares, asumiendo los valores y las prácticas que son vigentes para la niñez local 

y que en ocasiones son contradictorias con las normas establecidas en las familias migrantes 

–y, seguramente, también en algunas autóctonas. Alegre (2007:9) 

 

No obstante, se destaca la importancia del descanso como un espacio de disfrute 

donde los niños y niñas migrantes logran abrir con mayor plenitud su imaginación, 

explorando y compartiendo juegos grupales, de manera tal que logran adquirir relaciones 

personales, sociales, siendo aceptados por los demás compañeros en cuando a su posición de 

migrantes, vinculándose a las dinámicas y participación de manera espontánea y tranquila 

 

De la mano del descanso está el consumo del refrigerio, ofrecido como un alimento o 

merienda que genera importancia en cuanto al ritmo de la jornada escolar. Este lo abordamos 

debido a que lo consideramos como un momento que posibilita generar experiencias en torno 

al hecho de compartir la comida con otros compañeros y amigos. Frente a lo anterior los 

niños relatan lo siguiente: 

 

“No me gustaba el refrigerio. Ahora yo tengo mi propio refrigerio que traigo de la 

casa, me mandan pan, arepa, empanada, me gustan como el banano, las galletas, la 

chupeta, la chupeta es bombombun” (niño 6, 6 años). 
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“me encanta la merienda que nos das todos los días, como todo y a veces puedo 

repetir cuando sobra. Nos dan siempre algo diferente y también traen yogurt y helado, 

pocas veces, pero es sabroso” (niño 5, 4 años). 

“no hay tanta comida y allá mi mamá tenía que buscar y comer en la casa. Acá nos 

dan comida rica y a veces le puedo llevar a mi mama para compartirle” (niño 4, 4 

años). 

 

Lo que dicen los niños muestra el valor por el alimento, ya que en algunos casos los 

niños y niñas tuvieron que vivir situaciones de alimentación escasas en su país de origen y 

dificultades en la adquisición de la misma (D.C, octubre 29/18).  

 

Con lo anterior podemos concluir que el refrigerio o merienda como lo llaman los 

niños y niñas migrantes es un momento que disfrutan y que les agrada, mostrando inferencias 

de cómo eran las experiencias frente a sus alimentos y consumo de ellos frente a la 

alimentación, por ende, es de gran importancia el consumo de las onces diarias para que los 

niños y niñas tengan energías suficientes para el desarrollo y motivación en sus actividades y 

participación académica y social. 
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9. Conclusiones 

 
 

Durante la investigación se logra analizar las experiencias de migración y el proceso 

de vinculación y adaptación en las aulas de primera infancia de los niños y niñas migrantes de 

Venezuela, confirmando que ante los ojos de los niños y niñas los cambios dados debido a la 

migración son en la mayoría positivos pues aquí comprobamos que los niños son moldeables 

a los cambios tanto culturales como sociales.  

 

Es importante resaltar que el escuchar sus voces nos hace comprender el proceso que 

están viviendo los niños y niñas en la transición migratoria y cambio cultural. Aunque existen 

pocos estudios referentes a las experiencias de migración infantil, hemos comprobado que 

estas siguen siendo poco escuchadas e invisibilizadas por las decisiones y acciones de los 

adultos, es así como otra de las limitantes observadas, es la influencia que hacen los adultos 

sobre los niños al no permitir la libre expresión, por tratarse de una migración forzada que 

nos lleva a una lucha de culturas muy visible en la sociedad tanto colombiana como 

venezolana. 

  

En las entrevistas realizadas a los niños y niñas migrantes de Venezuela, arrojó como 

resultado la comprensión que tienen los niños y niñas de las causas de la migración y el estar 

en un contexto diferente al habitual, adquiriendo nuevas experiencias y dejando otras. 

Seguidamente a esto se evidenció, a través de la observación, entrevistas y talleres, que los 

niños y niñas migrantes se muestran tímidos y en otros casos ansiosos a la perspectiva de 

conocer las dinámicas que se desarrollan en su entorno actual, al vivir una transición notoria 

principalmente en el comportamiento que asumen dentro del aula escolar, cambio de 

lenguaje, cambios alimenticios, forma de vestir y diferentes factores climatológicos. Lo 

mencionado nos muestra los interrogantes de los niños y niñas migrantes frente al sentido que 

le atribuyen a sus experiencias migratorias.  

 

Estamos seguras que nuestra investigación servirá de base para futuros estudios, pues 

se evidencia su importancia y sensibilidad al tema estudio de esta investigación como lo es el 

desarrollo saludable de los niños y niñas frente a sus propias experiencias de procesos 

vivenciales como sujetos migrantes y poner en marcha estrategias adecuadas. Dado que, en la 

discusión obtenida en el análisis de resultados, los niños y niñas en sus relatos reflejan que 
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pasan por diferentes estados emocionales como miedo, temor, angustia, alegría, tranquilidad 

y otros sentimientos propios. 

  

Sumado a nuestra investigación y afectado principalmente a la población infantil 

venezolana, al obligarlos a adquirir nuevas experiencias a nivel contextual, cultural, familiar, 

personal, social y educativo, ya que los niños y niñas son expuestos a una nueva experiencia 

que igualmente representa un desafío, se trata de un proceso de integración a una comunidad 

ajena. Es así como el maestro es fundamental para la integración a una sociedad nueva para 

los infantes. Debemos hacer sentir bienvenido al estudiante migrante, adoptándolo con 

principios cálidos y justos, en ningún caso tomar actitudes conflictivas que hagan que el 

estudiante se sienta rechazado o que no encaja en el entorno en el que se encuentra que 

ocasione dificultad en su aprendizaje y desarrollo psicosocial.  

 

Para finalizar y retomando los diálogos realizados a las docentes de primera infancia, 

consideramos que al ejercer esta profesión es necesario tener pasión y vocación, donde se le 

exige intelectualmente a sus estudiantes, pero principalmente prevalece sus intereses y 

emociones. Varias de las docentes valoran la presencia de estudiantes migrantes en sus aulas, 

y se preocupan por incorporar estrategias para abordar las diferencias culturales, al enfocarse 

en el respeto y la socialización entre sus pares para fortalecer los aprendizajes. Igualmente, 

les preocupa cómo potenciar las habilidades socioemocionales en sus estudiantes migrantes y 

a la vez como institución se hace importante pensar en reestructurar el currículo involucrando 

la diversidad. 

 

Es importante abordar en este momento la problemática que representa la migración 

venezolana, en especial los niños y niñas migrantes ya que en ellos se pueden fundamentar 

bases en la creación de una sociedad más equilibrada y culturalmente avanzada, se deben 

brindar los principios de los derechos y deberes para una sociedad de cambio, esto nos 

compete no solo a los docentes sino a todo ser humano que desee una vida mejor. 
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ANEXOS 

 
 
 

Anexo1. Consentimiento informado. 
 
 
 

 

 

 
Bogotá, abril del 2018 
 
 
 

Consentimiento informado 
 

 
El proyecto de investigación “¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES 
DE VENEZUELA EN LAS AULAS COLOMBIANAS? “, que adelanta las estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana Ana Carolina Barragán y Yuli Tatiana Rodríguez, en el cual participará su hijo 
o hija como principal actor, desarrollando actividades de dibujo, pintura, entrevistas, talleres de aula 
de manera espontánea, etc.  
 
Con las técnicas de recolección de datos tales como observación participativa a través de diario de 
campo se recopilará experiencias expresadas por los niños y niñas y reflexiones del grupo de 
investigación. Es importante aclarar que estos datos serán utilizados con fines académicos e 
investigativos.  
 
En el evento en que se considere que la Universidad dio un uso contrario al autorizado y a las leyes 
aplicables, manifiesto que he sido informado que podré hacer mi reclamación a través de una 
comunicación motivada dirigida a la Universidad. Las directrices institucionales sobre Tratamiento 
de Datos Personales pueden ser consultadas en la página web: 
http://www.javeriana.edu.co/documentos/tratamiento_datos_personales.pdf 
 
Por este motivo, a continuación se entrega este formato de consentimiento informado en el que usted 
como representante legal del menor autorice la participación de su hijo (a) en la participación de la 
investigación, es importante resaltar que después de tener firmado por usted este consentimiento se 
tendrá en cuenta si el niño o niña desean participar de las diferentes actividades y nos exprese su 
interés; también para su privacidad se utilizaran seudonombres y así lograr una adecuada 
confidencialidad .  
 
 
Por virtud de este documento, el suscrito declara que es legalmente titular de la patria potestad 
del menor, y, en consecuencia, garantiza que puede otorgar la presente autorización y cesión, sin 
limitación alguna, de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.javeriana.edu.co/documentos/tratamiento_datos_personales.pdf
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Yo ____________________________________________ mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía 
_________________ de _______________, autorizo a él colegio Robert Francis Kennedy de la Localidad de 
Engativá y a la Pontificia Universidad Javeriana a que el menor _________________ del grado _________ 
participe en la otorgación de sus propias experiencias y relatos. 
 
______________________________________ 
Firma del representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

 

 

Taller No1 Migración artística 

Propósito: el taller está orientado para que los niños y niñas, reflejen alguna experiencia 

frente a la migración que vivenciaron; a través de sus propias creaciones artísticas 

 

Duración: 1 clase  

Fecha: 6 de noviembre de 2018 

Espacio: patio central del colegio  

Material: papel craff, temperas, pinceles, cinta, vasos plásticos 

Metodología: el taller se trabajará en grupo con pintura de fácil manejo, utilizaran pinceles o 

con las manos sobre papel 

 

Se invitará a los siete niños y niñas migrantes de Venezuela vinculados a la institución 

educativa donde se iniciará realizando dinámicas de interacción entre pares, como el rey dice 

(donde las investigadoras anunciaran acciones a realizar por los estudiantes) con el fin de 

lograr integración, participación e interacción entre ellos. 

Seguidamente se pegará papel craff en el piso y a los costados encontraran diferentes tonos 

de pintura (tempera) y pinceles y se solicitara que plasmen experiencias que tuvieron en los 

momentos vivenciales en su país antes de trasladarse hacia Colombia. 



91 
 

Al terminar las obras se formará un círculo donde cada uno, si así lo desean contara su dibujo 

o pintura desarrollada, realizando un recordaréis frente a la experiencia allí plasmada  

 

Relatos de participantes 

 Solo comíamos macarrones y fresco por eso nos vinimos a Colombia porque ya no 

había comida (niño 6)  

 Mis papas no conseguían trabajo, ni dinero para las cosas que necesitábamos (niño 4) 

  No encontrábamos comida las tiendas estaban solas, solo poquita comida y mucha 

gente (niño 5)  

 Acá es mejor porque mi mami ya no llora y tiene trabajo (niño 2)  

 Mi mama dijo que es mejor estar ajunto a papa y vinimos a acompañarlo y después 

volveremos a caracas (niño 3)  

 Dejé mis juguetes solo traje pocos después me van a comprar más (niño 7)  

 Por fin tenemos una cama donde dormir, tocaba es colchonetas o camita creativa, que 

es con algunas cobijas sobre el piso y encima nosotros (niño 1)  

 

 

Evidencias taller No 1 
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Anexo no. 3. Taller No. 2 Una nueva experiencia 

 

Propósito: lograr que los niños y niñas organicen sus ideas y experiencias de vinculación en 

las nuevas aulas de Colombia, expresándolas a través del arte 

Duración: 1 clase  

Fecha: 28 de enero de 2019 

Espacio: salón de clase 

Material: papel craff, temperas, pinceles, cinta, vasos plásticos, delantales 

Metodología: se ambientará el aula con papel craff pegado sobre las paredes del aula, 

facilitando a los estudiantes pinturas de agua de diferentes colores, pinceles y delantales para 

ponerse encima de su uniforme para protegerlo 

Seguidamente se invitará a los chicos a escuchar una historia de un grupo de niños y niñas 

que llegaron por primera vez al colegio encontrándose con caras y personas nuevas para 

ellos, donde se presentó casos de sentimientos de llanto, alegría, temor, timidez y entusiasmó 

 Luego se invitará y motivara a que los niños y niñas participen de la creación grupal de 

pintura pasmando experiencias que vivieron al llegar a la actual institución educativa y a 

Colombia, por último, se socializo frente a lo que cada uno pasmo en sus creaciones, dando 

sus comentarios de manera grupal frente a obra realizada 

 

Relatos de los participantes 

 

 Extraño a mis amigos, pero acá tengo unos nuevos que juegan conmigo (niño 5)  

 Antes lloraba al llegar al colegio porque era muy grande pero ahora si me gusta 

porque hay artos juegos, fichas y rompecabezas (niño 3)  

 Ya tenemos televisión como en nuestra otra casa y puedo ver muñecos (niño 4).  

 Me gusta estar en Colombia por que salimos a el parque al centro comercial, hay artos 

y grandes (niño 1)  

 En Colombia hace un clima cálido y me siento fresco porque antes solo hacía mucho 

calor en mi colegio y mi casa (niño 7)  

 Me cae bien mi maestra porque me consiente y a veces nos pregunta que queremos 

hacer, también nos da toallitas húmedas para limpiarnos la cara y estemos bonitos 

 Tengo muchos amigos, corremos y me prestan los colores, a ellos les gusta mis tareas, 

me gusta dibujar y pintar, las actividades que nos hace la maestra son lindas, me pone 

muy feliz poder estar acá aprendiendo siempre, porque, como cosas diferentes como 
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queso y ponqués, también vemos videos, me gusta jugar al lobo y a pato ganso, con la 

pelota y en el rodadero (niño 1)  

 La maestra coloca algunas tareas para la casa, pero a mi abuelita no le gusta porque 

no sabe cómo son, yo le digo para que ella me ayude, me gusta hacerlas todas para 

que me pongan carita feliz y después me acuesto a dormir (niño 2)  

 

 

Evidencias taller No 2 
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Anexo no. 4. Entrevista sema estructurada 

 

Objetivo de la entrevista: Conocer frente a las experiencias adquiridas en el proceso de 

migración y vinculación de los niños y niñas  

Dirigido a: niños y niñas de primera infancia 

Tiempo aproximado de la entrevista: 10 a 15 minutos  

Recursos: la guía de entrevista, audio grabadora. 

Fecha de entrevista:  

17 de septiembre de 2018 

1 de octubre de 2018 

29 de octubre de 2018 

19 de noviembre de 2018 

4 de febrero de 2019 

18 de febrero de 2019 

 

ENTREVISTAS (Transcripciones) 

Niño 1 (5 años)  

Descripción de la niña: Es una niña alegre, amable, participativa y muestra interés por 

relacionarse con sus pares y docentes, tiene 5 años de edad, vive con sus padres, tío y 

hermana, llego a Colombia e aproximadamente hace 2 ½ años, estudio en Venezuela desde el 

nivel de maternal  

“Cuando llegamos a Colombia era muy pequeña, tenía como dos (2) años y nos vinimos con 

mi mami y mi papi, porque en Venezuela había un mostro; asiiii grande (realiza un 

movimiento largo) que no nos dejaba hacer nada, mi mami no tenía trabajo y no teníamos 

mucho que comer, en el supermercado no había nada y la plata ya se terminaba, me dejaban 

sola y mis papas de salían a mirar que se hacía, hasta que nos vinimos para acá. Mi mami me 

metió en este colegio y me gusta arto, porque ya no está el mostro que nos molestaba, acá 

tengo comida y otra casa, también me justan los parque, el centro comercial y lo mejor es que 

hace frio. Pero hace rato no veo a mis abuelitas, mis tías y primos por se quedaron allá, ellos 
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me hacen falta, pero a veces hablamos por teléfono. En este colegio me gusta porque tengo 

más juguetes y mi profe me consiente arto, también hay varios amigos y juego con ellos. 

También, hay que decir que me gusta estar en este país y ya no volví a ver al mostro que me 

molestaba”. 

 

Niño 6: Es un chico inteligente y expresivo, le gusta integrarse con sus pares, es inquieto y 

amiguero, en sus actividades en clase las realiza con facilidad, vive con sus padres y abuelita, 

llego a Colombia hace 1 año.  

Recuerdas cuando llegaste a Colombia: “llegue hace mucho tiempo” 

Te ha gustado estar en Colombia: “si, pero cuando llegue no teníamos cocina por cuando 

estaba llegando una abuela me consiguió la escuela, luego me vine porque mi mamá quería 

estar conmigo así que me consiguió la escuela que, esta escuela. Igualmente yo tenía escuela 

allá en Venezuela tenía un nombre como Dios o algo así, pero aún tenía ese bolso que tengo 

en el salón”. 

Quien se vino primero a Colombia: “mi mamá se vino para Colombia primero porque quería 

tener plata y luego mandarme a mí y poder comer, lo enviaba en una tarjeta; yo me quede 

viviendo con mi papá porque ellos se separaron y él ya tiene una nueva esposa que es menor 

que él; mi papa y mi mama tienen la misma edad. Después mi mama trabajo muy duro y me 

pudo traer a vivir con ella por que consiguió dinero trabajando en calima en transporte, pero 

ella no lleva, ella muestra y cuando no teníamos escuela ella me lleva a donde alguien que me 

cuidaba en el trabajo de ella y así ella sigue consiguiendo mucho dinero; mi papa también 

trabaja allá de coordinador de transporte”. 

 

En la escuela donde estabas que hacías: “en la escuela donde estaba, estaba bien, pero extraño 

es a mis primos, pero después voy a volver a esa escuela, pero cuando cambie Venezuela por 

que Venezuela no tiene dinero por que casi no tiene plata, por el presidente es maluco con 

Venezuela, porque esta tiene que apoyar a los dos países a Colombia y a Venezuela” 

Y que te parece este país: “este país es rico como tener personas con dinero para comprar 

cosas”. 
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Te gusta esta escuela: “si, pero antes me portaba mal porque no me gustaba el refrigerio 

ahora yo tengo mi propio refrigerio que traigo de la casa, me mandan pan, arepa, empanada” 

Y ¿no comes el refrigerio de acá?: “no, pero unas cosas si me gustan como el banano, las 

galletas, la chupeta, la chupeta es bombombun. 

¿Cómo es la profe de este colegio?: “Me parece bien, es buena porque nos da plastilina, a 

veces no nos deja terminar la tarea para que comamos”. 

Y los compañeros como son: “yo se me los nombres de algunos, tengo varios amigos”. 

Cuando llegaste a esta escuela ¿cómo te sentiste?: “es muy diferente a Venezuela por que en 

Venezuela no hay rallones en las paredes y acá si hay varios rallones; mi abuelo Carlos que 

está en la escuela para pintar en Venezuela. En Venezuela no hacíamos tareas y acá en 

Colombia envía como para adolescentes, como niños grandes, me envían como 4, como 5, 

como 6 y en preescolar de Venezuela no me enviaban solamente comíamos, dormíamos y 

veíamos películas” 

¿Cómo te has sentido en esta escuela?: “bien tenemos parque en la escuela, nos podemos 

sentar en el pasto y montar en los colombios, a mí me gustaría estar siempre en los dos 

países, un ratico acá y otro en Venezuela porque yo he estado en muchos países” 

¿quién está contigo?: “Mi tía, mi abuela, mi mama cuando tiene descanso o mi papa porque 

mi papa esta acá en Colombia también” 

¿Qué es lo que más te gusta de esta escuela?: “Hacer tareas, jugar y dibujar, en el salón hay 

artas materiales que puedo utilizar para dibujar”. 

¿Quieres volver a Venezuela o mejor te quedas acá en Colombia?: “si vamos de volver a 

Venezuela cuando maduro se vuelva bueno o si también se va, porque maduro dice que 

vuelvan a Venezuela todos los venezolanos, pero él no cambia”. 

¿Cómo los ha tratado las personas de Colombia?: “bien pero las personas que no conozco, 

que no saben mi nombre no me voy con ellas por q las que no conozco no me puedo ir con 

ellas”. 
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Niño 3: Se caracteriza por ser una niña tímida, e ocasiones sentimental y poco participativa, 

muestra agrado por jugar y compartir con sus compañeros, aunque permanece muy sola en el 

aula y descanso, vive con sus padres y una de sus tías, llego a Colombia hace 1 año 

aproximadamente, tiene 4 años de edad 

“Mi mama me dijo que cuando acabara la navidad me iba a venir a Colombia. Me gusta que 

en Colombia, estoy en la escuela y me gusta estar con mis compañeros porque jugamos. Pero 

me pongo triste porque se quedó mi abuelo, mi tía y mi abuela, pero se van a venir mañana. 

Yo me vine con mi papa y mi mama. En Venezuela no estaba en la escuela, aquí sí y me 

gusta mi maestra, el parque y que me dejen jugar”. 

 

Niño 5: Tiene 4 años vive con su familia nuclear padres y hermanos, es un niño tierno, pero 

poco expresivo, juega y se divierte, pero por pocos periodos de tiempo, se aísla en momentos 

tanto en el juego como en actividades en clase. 

  

“Yo vivo en Caracas, en Venezuela no, vinimos de paseo, pero a veces es muy largo el 

tiempo, nos vinimos porque nuestra casa era muy viejita y la de Cúcuta también. Vine con mi 

papa, mi mama, hermanos y mi abuelo, pero mi abuelo ya casi se va con toda mi familia 

hasta con la tía Luz Dary, pero ella ya se fue, extraño mi casa de Caracas porque allá tengo 

mis juguetes y extraño a mi vecino porque él es un niño pequeño, tiene un juego de escat 

estic de unos perros que agarran electricidad y juegan con unos controles sin cable. Me gusta 

el colegio acá porque tengo muchos amigos y si me voy para Caracas no estaría con Ana 

Sofía. Mi maestra Nury me da muchos besitos, allá en caracas no, pero si hacemos muchas 

tareas con plastilina y con pegante. Me voy a quedar acá en Colombia, mis papas están 

trabajando, mi mama le da turno de noche ósea que se queda conmigo”. 

 

Niño 2: tiene 4 años, vive con sus padres, abuela, llego a Colombia hace un año, permanece 

con su abuelita en las horas de la tarde, se caracteriza por ser una niña demasiado tímida, no 

le agrada hablar mucho, al realizarle preguntas su interacción es corta 

“Yo estoy aquí con mi papa y mi mama, yo no estudiaba porque mi papa estaba aquí a ver si 

lograba agarrar dinerito para venirnos pa acá y nos vinimos todos mi mama, mi papa y mi 
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hermana que estudia acá conmigo, en Venezuela dejaban muchas tareas acá no bueno si pero 

poquiticas, aquí jugamos”. 

 

Niña 4: Tiene 4 años, vive con sus padres y abuela materna, es una estudiante expresiva, 

dinámica, participativa y colaboradora 

“Llegue hace mucho mucho tiempo, teníamos que esperar, es que mi abuela María allá 

peleaba mucho y mami no la aguantaba , aunque yo iba al colegio el pinochito y también 

había una tele, pero no quería ver televisión, yo quería trabajar ósea hacer la tarea aunque 

aquí me gustan más los maestros, allá es aburrido porque unas horas hace mucho frio, luego 

calor y nos tenemos que mover pa allá y pa aca y no hay tanta comida y allá mi mama tenía 

que buscar y comer en la casa, acá nos dan comida rica. No extraño Venezuela, bueno a mi 

primo no lo extraño porque es muy necio, es chiquitico tiene 2 años y es muy necio y también 

estudia en Pinochito, me estresa mucho porque hace mucho berrinche, llora y no me deja 

escuchar la televisión. Yo acá llego a la casa después del colegio, me acuesto a dormir, a ver 

televisión y después me acuesto un ratito. Mi mami está en la casa y papi trabajando en eso 

de arreglar los carros, claro que mami pinta uñas allá en Venezuela también y papi va a hacer 

plantas”. 

 

Niño 7: Tiene 4 años de edad, llego a Colombia hace 1 año, le gusta jugar con sus amigos, 

llega alegre al colegio, aunque poco dialoga con los mayores  

 “Nos vinimos de Venezuela con mi mama, porque si, porque quería ver a mi papa, pero aquí 

está mi tía en Venezuela, se quedaron mis primos y los abuelos, yo estudiaba en Venezuela 

pero es más chévere acá porque sí, porque allá habrá unos juguetes pero son más lindos los 

juguetes de acá, mi mama está en la casa y mi papa trabajando, aquí la maestra es linda, 

aunque nos regaña, pero un poquito, en Venezuela la maestra no nos regañaba, pero me gusta 

la comida que hacen aquí, de Venezuela, además solo es que extraño solo a mi familia, 

quisiera estar con ellos pero no quiero ir allá a Venezuela porque regañan mucho, aquí no” 


