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Resumen

Durante los procesos de inserción residencial muchos inmigrantes solamente pueden acce-
der a una vivienda mediante mercados residenciales informales en destino, con variaciones 
según el contexto. Este estudio compara las condiciones habitacionales de migrantes vene-
zolanos en Cali, Colombia (Sur Global), y Barcelona, España (Norte Global), a través de 
20 entrevistas semiestructuradas sobre sus estrategias residenciales en los mercados secun-
darios de vivienda en ambos contextos. El análisis muestra que la informalidad residencial 
es relevante en ambas ciudades, adoptando formas e implicaciones diferentes en el Sur o 
en el Norte. En Cali, las viviendas autoconstruidas informalmente pueden adaptarse rápi-
damente a la demanda generada por los venezolanos, siendo usual su sobreocupación y el 
allegamiento de familiares. En contraste, en Barcelona el parque habitacional es rígido, pero 
se informaliza mediante subarriendo de habitaciones. En ambos contextos la calidad de vida 
es afectada por la situación residencial de los inmigrantes, exacerbando su vulnerabilidad 
y desfavoreciendo su integración. 
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Resum. Estratègies residencials de la migració veneçolana en mercats informals al Nord i al 
Sud Globals: el cas de Cali i Barcelona

Durant els processos d’inserció residencial molts immigrants només poden accedir a un 
habitatge mitjançant mercats residencials informals situats al seu destí, amb variacions segons 
el context. Aquest estudi compara les condicions habitacionals dels migrants veneçolans a 
Cali, Colòmbia (Sud global), i Barcelona, Espanya (Nord global), mitjançant 20 entrevistes 
semiestructurades sobre les seves estratègies residencials en els mercats secundaris d’habitatge 
en tots dos contextos. L’anàlisi mostra que la informalitat residencial és rellevant a totes dues 
ciutats i que adopta formes i implicacions diferents en el Sud o en el Nord. A Cali, els habitat-
ges autoconstruïts informalment poden adaptar-se ràpidament a la demanda dels veneçolans 
i és usual la sobreocupació dels habitatges i la cohabitació familiar. En contrast, a Barcelona, 
l’estoc habitacional és rígid, però s’informalitza mitjançant el sotsarrendament d’habitacions. 
En tots dos contextos la qualitat de vida es veu afectada per la situació residencial, la qual cosa 
exacerba la vulnerabilitat dels immigrants i en dificulta la integració.

Paraules clau: immigració; habitatge; estratègies residencials; informalitat

Résumé. Stratégies résidentielles de la migration vénézuélienne sur les marchés informels dans 
le Nord et le Sud mondial : Le cas de Cali et Barcelone

Au cours des processus d’insertion résidentielle, de nombreux immigrants ne peuvent accé-
der à un logement que par le biais de marchés résidentiels informels à leur destination, 
avec des variations selon le contexte. Cette étude compare les conditions de logement des 
migrants vénézuéliens à Cali, en Colombie (Sud mondial), et à Barcelone, en Espagne 
(Nord mondial), à travers 20 entretiens semi-structurés sur leurs stratégies résidentielles 
dans les marchés secondaires du logement dans les deux contextes. L’analyse montre que 
l’informalité résidentielle est pertinente dans les deux villes, prenant des formes et des 
implications différentes au Sud et au Nord. À Cali, les logements autoconstruits de manière 
informelle peuvent s’adapter rapidement à la demande, entraînant souvent une surpo-
pulation des logements et une cohabitation familiale. En revanche, à Barcelone, le parc 
immobilier est rigide mais devient informel par le biais de la sous-location de chambres. 
Dans les deux contextes, les conditions de vie sont affectées par leur situation résidentielle, 
exacerbant la vulnérabilité et entravant l’intégration. 
Mots-clés : immigration ; logement ; stratégies résidentielles ; informalité

Abstract. Venezuelan migration in the Global North and South. Informal residential strategies 
in Cali and Barcelona

During residential integration processes, many immigrants can only access housing through 
informal residential markets at their destination, with variations depending on the context. 
This study compares the housing conditions of Venezuelan migrants in Cali, Colombia 
(Global South), and Barcelona, Spain (Global North), through 20 semi-structured inter-
views on their residential strategies in both contexts’ secondary housing markets. The 
analysis reveals the relevance of residential informality in both cities, taking different forms 
and implications in the South versus the North. In Cali, informally self-built houses can 
quickly adapt to the demand, often resulting in housing overcrowding and family cohabita-
tion. In contrast, Barcelona’s housing stock is rigid but becomes informal through room 
subletting. In both contexts, their living conditions are affected by their housing situation, 
exacerbating vulnerability, and hindering integration.
Keywords: immigration; housing; residential strategies; informality
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1. Introducción

Históricamente, Venezuela fue un país receptor de migrantes, pero esta ten-
dencia se ha invertido en los últimos años a raíz de su crisis económica y 
política (Castillo-Crasto y Reguant-Álvarez, 2017). Para diciembre de 2022 
se estimaba el volumen de la emigración venezolana en 7,3 millones de per-
sonas (ACNUR, 2022), lo que suponía el mayor éxodo del continente ame-
ricano en un periodo muy corto (Acosta et al., 2019), con un crecimiento 
exponencial desde 2016 (Tribín-Uribe et al., 2020). El principal destino de 
este colectivo ha sido Colombia, país fronterizo con una fuerte tradición  
de migraciones internas forzadas y expulsor de emigración hacia el exterior. Se 
estima que ha recibido 2,48 millones de venezolanos (ACNUR, 2022), que se 
suman a 500 mil colombianos retornados, cifra que ronda los 3 millones de 
personas (Tribín-Uribe et al., 2020) y sirve además como tránsito hacia otros 
países. Por su parte, España es el sexto destino de los venezolanos emigrados 
y el primero del continente europeo. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística de España (INE), a enero de 2022 acogía a 477 mil venezolanos, 
que se sumaban al colectivo de inmigrantes provenientes de todo el mundo. 
Ambos contextos representan destinos privilegiados por el colectivo venezola-
no, pero contrastan porque uno de ellos se localiza en el Sur Global y otro, en 
el Norte Global, de acuerdo con el orden geopolítico y socioeconómico que 
define la división entre países desarrollados (Norte) y los menos desarrollados 
(Sur), lo cual permite comparar las formas de inclusión e impacto en sendos 
contextos de recepción. 

Por lo anterior, resulta natural el estudio de la inserción residencial de 
población inmigrante (García-Almirall y Frizzera, 2008), sus condiciones  
residenciales (Arbaci, 2008; Colectivo IOÉ, 2005) y sus formas de convi-
vencia (Bayona, 2007), que inciden de manera importante en sus posibi-
lidades de integración y en su calidad de vida, aunque es una dimensión 
menos explorada de la integración migratoria. El tema resulta crucial, pues, 
además, la población inmigrante se convierte en agente fundamental en las 
dinámicas demográficas urbanas y en la configuración de los sistemas resi-
denciales en las ciudades receptoras (Bayona, 2008; Marcos y Mera, 2018; 
Vaccotti, 2017), pues la llegada masiva de estos nuevos habitantes genera 
una demanda potencial de vivienda suplida, en gran parte, por el mercado 
residencial informal (García-García y Mayorga, 2023). Este mercado es, 
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para muchos inmigrantes, la única opción de vivienda en esta etapa, dada 
la necesidad inminente de un techo durante la llegada y los obstáculos a los 
que pueden enfrentarse en el proceso. 

Este estudio tiene como objetivo contrastar las estrategias residenciales que 
suceden en la informalidad y que son adoptadas por el colectivo inmigrante 
venezolano, con origen en el Sur Global, al incorporarse a destinos con dife-
rente localización en el sistema mundial: Colombia, en el denominado Sur 
Global, y España, en el denominado Norte Global. Se toman como casos de 
estudio las ciudades de Cali, en Colombia, y Barcelona, en España, relevantes 
por ser importantes ciudades secundarias con capacidad económica y demo-
gráfica para organizar espacios regionales y capitales con alta concentración de 
población venezolana inmigrada. Así, la vivienda informal tendrá características 
particulares según el contexto económico y residencial en que se inserte esta 
población nacida en el extranjero. 

Para el análisis se caracterizan los procesos migratorios y las particula-
ridades sociodemográficas del colectivo venezolano en ambas ciudades a 
través de fuentes estadísticas oficiales. A continuación nos centramos en 
aquellos venezolanos en las primeras etapas de inserción que residen  
en mercados informales de vivienda, donde la literatura muestra que es 
usual que los mercados secundarios provean de residencia a estos colectivos 
de recién llegados (Colectivo IOÉ, 2005; Contreras-Gatica et al., 2019; 
Garrido Mantilla, 2021; Magliano y Perissinotti, 2020; Marcos y Mera, 
2018; Vaccotti, 2017). A través del análisis cualitativo de entrevistas en 
profundidad, se identifican las estrategias residenciales de dicho colectivo 
mediante las formas de inserción en el mercado residencial informal y sus 
condiciones habitacionales, materializadas en la tipología de vivienda, el 
régimen de tenencia, la localización y los arreglos residenciales. Con esta 
aproximación metodológica se busca profundizar en realidades invisibles 
ante las estadísticas oficiales, dada su naturaleza informal, para destacarlas 
ante la acción pública que pueda derivarse del análisis. 

Partimos de la hipótesis de que los sistemas residenciales condicionan la 
manera en que migrantes con un mismo origen se insertan en sus entornos de 
acogida, generando estrategias residenciales diversas que responden a las parti-
cularidades del lugar de recepción y sus formas de precariedad e informalidad 
residencial, en conjunción con las características propias del proceso y del perfil 
migratorio. Así, la inserción en el Sur Global o en el Norte Global determina-
ría de manera sensible las prácticas residenciales informales y su correlato en 
términos de calidad de vida.

2. Aproximación conceptual

La migración es un cambio permanente del lugar de residencia cruzando bor-
des específicos administrativos o políticos (Nurun y Krishnan, 1993). Dicho 
cambio puede ser definitivo o temporal e implica un reajuste de las afiliaciones 
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comunitarias del individuo (Bogue, 1959). Supone la incorporación en un 
nuevo contexto físico, institucional y sociocultural, además de cambios en 
las normas y en los valores mayoritarios, así como en las condiciones de vida 
en ámbitos como el laboral, el económico y el residencial. Diversas teorías  
de las migraciones internacionales intentan explicar las causas que movilizan 
a las personas de sus lugares de origen, bien sea por motivos económicos, 
sociales, políticos o climáticos, y los factores que les conducen a localizarse en 
sus destinos (Arango, 2003; Massey et al., 1993). Para explicar las migracio-
nes del Sur al Norte Global, destino con altos niveles de calidad de vida que 
atrae población de países con menor desarrollo (Bologna y Falcón, 2016), 
destacan aquellas teorías que las analizan desde la sociedad receptora, como 
la del mercado laboral dual, que centra su atención en la oferta permanente 
de puestos de trabajo que los autóctonos rechazan (Piore, 1979). Aunque este 
es el tipo de migración más estudiado, la que muestra mayores incrementos 
absolutos es la migración Sur-Sur o interregional (Stefoni, 2018), que sucede 
entre países con diferencias leves en su desarrollo económico y que comparten 
una posición periférica en el mundo (Bologna y Falcón, 2016). Se caracteriza 
por implicar distancias cortas entre origen y destino, lo que reduce los costos 
de la migración, la hace, en general, más accesible, especialmente en caso de 
conflicto o emergencia económica o ambiental, y genera perfiles migratorios 
con niveles socioeconómicos relativamente más bajos a los del contexto recep-
tor, incidiendo de manera importante en sus formas de incorporación a este 
(De Lombaerde et al., 2014; Hujo y Piper, 2007). En el caso de los emigrantes 
interregionales en Latinoamérica, se ha identificado que, si bien pueden no 
provenir del sector más desfavorecido de la población, sí son significativamen-
te más pobres y menos preparados que aquellos que migran al Norte Global 
(Weiss-Fagen y Bump, 2005), pues generalmente solo aquellos con mayores 
recursos pueden afrontar el costo de un viaje intercontinental (Gómez, 2012). 

Una constante del proceso migratorio es el reto de la inserción en el desti-
no, puesto que el acceso a la vivienda es fundamental y constituye una nece-
sidad prioritaria como el trabajo, la salud y la alimentación, y es garantía de 
intimidad, seguridad y calidad de vida básica. Además, otorga un lugar en el 
espacio físico y social (Marcos y Mera, 2018) en un sistema residencial esta-
blecido, entendido como las relaciones y la interacción entre los contextos 
demográfico, social, político y territorial, con el mercado residencial y el parque 
edificado (Boelhouwer y Heijden, 1993). Así, la inserción de los inmigrantes 
en un mercado residencial es un proceso dinámico en el que interactúan los 
aspectos siguientes: a) los perfiles de los individuos y su capital social y cultu-
ral; b) las condiciones del destino y la forma del fenómeno migratorio, y c) las 
condiciones del mercado residencial y la estructura social de la ciudad receptora 
(Boelhouwer y Heijden, 1993; Marcos y Mera, 2018). Estos elementos, dife-
renciados según se trate de migraciones Sur-Norte o Sur-Sur, se entrecruzan 
y perfilan las trayectorias habitacionales de los migrantes (García-Almirall y 
Frizzera, 2008), por lo que se espera que estas sean distintas en función del 
tipo de migración. 
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Al respecto, es sabido que la interacción entre las condiciones del origen, los 
motivos, las formas de migración y los perfiles de quienes migran determinan 
las estrategias para localizarse en el espacio urbano (Marcos y Mera, 2018). 
En este sentido, los resultados residenciales serán distintos según la duración 
esperada de la migración —si es temporal o definitiva— y si es individual o 
familiar, siendo la modalidad individual más tolerante a las dificultades resi-
denciales. Sobresale también la importancia de las redes migratorias, pues las 
relaciones de parentesco o amistad perpetúan el movimiento migratorio, con 
independencia de las causas iniciales, brindando información, alojamiento y 
apoyo a los nuevos migrantes (Massey et al., 1993) e incidiendo en su distri-
bución espacial, que responde a las facilidades que ofrecen los migrantes ya 
asentados en el destino. Coincide además con el concepto de cadenas migra-
torias propuesto por Pedone (2010), en referencia al apoyo que familiares o 
amigos ofrecen al potencial migrante para concretar su viaje, facilitando su 
salida, llegada, gestión de documentación y búsqueda de empleo y vivienda 
durante su inserción. 

Sin embargo, para acceder a la oferta residencial, los migrantes deben sor-
tear las mismas barreras enfrentadas usualmente por locales de sectores sociales 
precarios, como el costo del alquiler o las dificultades para acceder a la propie-
dad (Domingo y Bayona, 2002), sumando a su condición de extranjería (Mar-
cos y Mera, 2018) situaciones de pobreza previas —en muchos casos decisivas 
para emigrar— y gastos exclusivos de los migrantes, como la financiación del 
proyecto migratorio y el envío de remesas. 

A esto puede añadirse inestabilidad a raíz de la irregularidad administrati-
va, que revierte en la carencia de documentos para acceder a ofertas laborales 
formales, cuya evidencia es requerida en cualquier transacción inmobiliaria 
(Algaba, 2003; Cravino, 2012), además de onerosos estipendios, como depó-
sitos para el alquiler o avales de terceros con quienes los migrantes pueden no 
contar (Marcos y Mera, 2018). En muchos casos incluso se suma como con-
dicionante la discriminación que recae sobre ciertas nacionalidades, que acaba 
asignándolas a espacios delimitados dentro de la ciudad (Domingo y Bayona, 
2002). Con estas dificultades, deben insertarse en sistemas residenciales pre-
sionados por el aumento de la demanda repentina que generan como nuevos 
habitantes (Mera y Marcos, 2015; Bayona et al., 2008; Contreras-Gatica y 
Palma-Calorio, 2015). 

En España, que en nuestro caso opera como receptor de migración Sur-
Norte, se ha descrito un sistema residencial dual. En el primario, el alza des-
medida de los precios de compra de vivienda desde el periodo previo a la crisis 
económica global de 2008 (Arbaci, 2008; Burriel, 2008) excluye a la población 
de escasos recursos que suele vivir en alquiler, sector especialmente tensionado 
en las grandes ciudades (Módenes, 2019) a causa de la turistificación y la gen-
trificación de ciertas zonas (Cócola, 2016). Así, una parte muy significativa de 
la vivienda actual se oferta en un mercado secundario que absorbe a personas 
de pocos recursos bajo la modalidad de pisos compartidos o habitaciones sub-
arrendadas (Caballé-Fabra et al., 2020; Orozco-Martínez et al., 2023). Estas 
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realidades precarias, aunque son comunes, resultan invisibles en las estadísticas 
oficiales y tienen como protagonistas a los colectivos más vulnerables, donde 
encaja una proporción sustancial de la población inmigrante.

En el contexto colombiano y, en general, en el latinoamericano, también se 
ha identificado un sistema residencial dual (García-García, 2019), conformado 
por un extremo formal regulado por el Estado, en el que el sector inmobiliario 
provee la vivienda y el financiero gestiona el acceso a esta, excluyendo a los más 
pobres, que son absorbidos por el sistema informal (Cravino, 2009; Vaccotti, 
2017). Este permite la provisión de vivienda al margen de los requisitos esta-
tales establecidos para dicho fin, lo que genera irregularidades constructivas, 
urbanísticas y de tenencia (Abramo, 2012). Esta forma de producción residen-
cial, que alojó a buena parte de los migrantes internos protagonistas del proceso 
de urbanización del siglo pasado (Contreras-Gatica et al., 2015), facilita el 
asentamiento de los migrantes internacionales (Vaccoti, 2017) eliminando 
obstáculos para acceder a la vivienda en alquiler formal o propiedad, pues 
los procedimientos se regulan a través de acuerdos consuetudinarios (Sáenz, 
2018) avalados por los contactos personales y las redes migratorias (Vaccoti, 
2017). Además, esta informalidad se desarrolla mediante la autoconstrucción 
gradual y progresiva de la vivienda (Contreras-Gatica et al., 2019; Cravino, 
2009; Magliano y Perissinotti, 2020), haciéndola modificable y adaptable a 
las necesidades y a las posibilidades del hogar (García-García, 2019). Así, es 
posible subdividir en pisos o añadir habitaciones que amortigüen la presión 
de la demanda residencial en el mercado secundario del subarriendo (Abramo, 
2010), resolviendo dificultades y carencias de alojamiento donde el urbanismo 
formal, estatal o privado, concebido unidireccionalmente, no logra llegar o 
cuando la vivienda del mercado primario simplemente no está disponible para 
ellos (Theodore et al., 2018).

Adicionalmente, en Latinoamérica, los migrantes se localizan en las áreas 
centrales de ciertas ciudades, en donde existen grandes casas transformadas en 
inquilinatos o conventillos (Contreras-Gatica y Palma-Calorio, 2015; Contre-
ras-Gatica et al., 2019; García-García y Mayorga, 2023), descritas como zonas 
previamente formales que se informalizan, para dar cabida a formas residencia-
les en extremo precarias (García-García, 2019). Para comprender la forma en 
que los migrantes se asientan en los submercados secundarios o informales de 
dichos sistemas residenciales, se exploran en este trabajo sus estrategias residen-
ciales. Esta noción, ampliamente desarrollada en la literatura pero escasamente 
aplicada al análisis de la población migrante, hace referencia a la intersección 
entre las necesidades y las expectativas habitacionales de los hogares y sus con-
dicionantes estructurales, que definen las opciones sobre las que les es posible 
decidir (Di Virgilio y Gil y de Anso, 2012). Son las decisiones que se toman 
para resolver el problema residencial con determinados recursos disponibles. 

Para Bonvalet y Dureau (2002) es posible clasificar analíticamente tres 
tipos de estrategias. En primer lugar, se encuentra el acceso a cierta tipología de 
vivienda disponible o predominante en la ciudad, sus aspectos físicos, su dota-
ción de servicios públicos, acabados y número de habitaciones, que determinan 



C. Orozco-Martínez; Estrategias residenciales de la migración venezolana en mercados 
D. M. García-García; O. Buitrago-Bermúdez informales en el Norte y el Sur Globales: el caso de Cali y Barcelona

464 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/3

la calidad residencial y sirven como indicador a la hora de detectar situaciones 
indeseables, como el hacinamiento, cuando una vivienda no tiene capacidad para 
acoger a todas las personas que en ella residen (García-García et al., 2018). Su 
análisis suele ser recurrente para señalar las diferencias entre las condiciones de 
vida de la población migrante y autóctona. Una segunda estrategia hace referen-
cia al modo de ocupación, que responde al régimen de tenencia de la vivienda, en 
el que la propiedad es concebida culturalmente como la meta en una trayectoria 
residencial ascendente y que resulta principalmente retadora tras haber migrado. 
La localización de la vivienda como la tercera estrategia está determinada por los 
gustos, las necesidades y las posibilidades de pago del hogar, que operan en una 
estructura urbana definida por las lógicas del mercado inmobiliario y las políticas 
de vivienda implementadas (Bourdieu, 2000). En las grandes ciudades, la especu-
lación y la presión inmobiliaria sobre las zonas con mejor dotación y localización 
generan, a su vez, zonas de exclusión con ubicaciones menos atractivas donde 
se sitúan las personas con menos recursos (Sassen, 1991) y estigmatizan a quie-
nes las ocupan. Suelen ser además los contextos de localización de la población 
migrante que puede sufrir doble discriminación.

Siguiendo la propuesta de García-García (2019) y por considerarlo funda-
mental para comprender la inserción habitacional de los inmigrantes, se ana-
lizará de manera independiente una cuarta estrategia residencial, referida a los 
arreglos residenciales que exploran la forma en que las personas se organizan 
para corresidir y los motivos que hay detrás de dichas decisiones (ONU, 2005). 
Especialmente en los países en desarrollo, donde el estado de bienestar es precario 
e insuficiente, los grupos socioeconómicos más vulnerables —entre ellos, muchos 
inmigrantes— hallan una estrategia de supervivencia en la proximidad de las 
redes familiares y de amistad, con quienes establecen relaciones de solidaridad y 
distribución de cargas económicas (Bonvalet y Dureau, 2002). En estos contex-
tos, los arreglos residenciales constituyen una expresión de apoyo cotidiano y per-
miten suplir las necesidades de vivienda, por lo que dicha organización doméstica 
constituye una estrategia residencial (García-García, 2019). El allegamiento o 
la corresidencia, donde conviven dos o más núcleos familiares en una vivienda, 
siendo uno de ellos el receptor y el otro el allegado (Arriagada et al., 1999), es 
un reflejo común de dicha solidaridad, que configura formas más complejas de 
organización y convivencia doméstica (Astudillo-Rodas y García-García, 2021).

3. Metodología

Este trabajo analiza información obtenida a través de 20 entrevistas en pro-
fundidad semiestructuradas, realizadas a inmigrantes venezolanos residentes en 
viviendas localizadas en mercados secundarios de Cali (Colombia) y Barcelona 
(España), para conocer en detalle sus estrategias residenciales durante su pro-
ceso de inserción en los dos contextos urbanos de acogida. Los entrevistados 
comentaron acerca de su proyecto migratorio, su proceso de inserción, las 
opciones residen ciales que han tenido en dicho proceso, las localizaciones y 
las características de las viviendas en las que han estado. Además, se indaga 
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sobre las dificultades que han padecido durante su inserción, el precio de la 
vivienda o de la habitación, las problemáticas en la convivencia y la percep-
ción general sobre su vivienda actual. Las entrevistas se realizaron durante el  
mes de marzo de 2022, con pleno consentimiento para el tratamiento acadé-
mico de la información brindada. 

Los entrevistados se seleccionaron buscando heterogeneidad en los perfiles y 
siguiendo los criterios de muestreo de naturaleza práctica propuestos por Valles 
(2002), se definió la muestra entre aquellos accesibles física y socialmente, 
dispuestos a participar y con capacidad para comunicar su experiencia con 
precisión. A partir de este muestreo teórico, se buscó tener una representación 
tipológica, encajando los potenciales colaboradores en los perfiles buscados. Se 
tomaron como variables de segmentación las que se asumen como altamente 
relacionadas con la experiencia residencial: el nivel de estudios, el género, la 
composición del hogar y el tiempo de permanencia en la ciudad —mínimo 
un año—. Se entrevistaron a nueve personas residentes en Barcelona y once 
en Cali, y su perfil se resume en la tabla 1. 

Posteriormente, se analizaron los relatos en busca de similitudes y dife-
rencias entre sus experiencias y sus contextos residenciales para dar respuesta 
a los objetivos del estudio, basándose en las categorías de análisis referidas a 
las estrategias residenciales. Para la caracterización de los casos de estudio se 

Tabla 1. Perfil de los inmigrantes venezolanos entrevistados

Edad Género
Composición  

del hogar
Tipología 

de vivienda
Años en España  

/ Colombia
Nivel de 
estudios Municipio

25 M 3 hermanos Habitación 3 Universitario Barcelona
41 F Sola Habitación 10 Universitario Barcelona
51 M Solo Habitación 2 Técnico Barcelona
25 F Sola Habitación 1 Universitario Barcelona
31 F Pareja + hijo Habitación 3 Universitario Barcelona
28 F Sola Habitación 1 Universitario Barcelona
32 M Solo Habitación 6 Universitario Barcelona
20 F Pareja Habitación 1 Básicos Barcelona
38 M Solo Habitación 2 Técnico Barcelona
20 F Pareja + hijo Habitación 3 Básicos Cali
22 M Solo Habitación 3 Medio Cali
51 F Abuela + hijos + nietos Casa 3 Básicos Cali
29 F Pareja + hijo Casa 6 Técnico Cali
33 M Solo Habitación 2 Técnico Cali
32 F Sola + 9 hijos Casa 3 Básicos Cali
33 F Sola + 6 hijos Casa 2 Básicos Cali
36 M Solo Habitación 3 Universitario Cali
46 M Solo Habitación 3 Universitario Cali
43 M Solo + hijo Inquilinato 2 Técnico Cali
33 F Sola Campamento 3 Básicos Cali

Fuente: elaboración propia. 
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utilizaron datos estadísticos básicos, para Barcelona, provenientes del INE, y 
para Cali, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
de Migración Colombia y del Observatorio Proyecto Migración Venezuela. 

4.  Caracterización de la inmigración venezolana en Barcelona (España)  
y Cali (Colombia) 

La intensidad y el ritmo de la migración venezolana en ambos países mues-
tran diferencias sustanciales que se reflejan en la figura 1, con una tendencia 
permanente al alza en las entradas a ambos países. Aunque para el año 2014 la 
cantidad de venezolanos en España quintuplicaba a los que residían en Colom-
bia, es a partir del año 2017 que las migraciones hacia Colombia empiezan a 
superar ampliamente a las de España, con una breve pausa en la tendencia  
a raíz de la situación provocada por la covid-19. Sin embargo, para 2020, los 
venezolanos constituían el segundo colectivo con más autorizaciones de resi-
dencia concedidas en España después del colectivo marroquí, aumentando un 
66% con respecto al año anterior (Observatorio Permanente de la Inmigración, 
2022) y eran también la nacionalidad más numerosa en solicitudes de asilo en 
este país (Del Álamo-Gómez y Trejo-Peña, 2020).

Como contextos receptores, los dos países presentan marcadas diferen-
cias socioeconómicas reflejadas en sus condiciones de vida: de acuerdo con 
Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano (0-1) para España es muy 
alto, con 0,905, ubicándose en posición 27 a nivel mundial. En cambio, para 
Colombia este índice es de 0,752 y asume la posición 88, considerándose un 
país en desarrollo. Además, los diferencia la magnitud de la informalidad, que 
en Colombia resulta transversal, mientras que en España se relega solo a cier-

Figura 1. Venezolanos residentes en España y Colombia (2014-2022)

Fuente: elaboración propia con datos del INE y de Migración Colombia.

155.448 165.109 182.186 215.836 274.514 345.198 405.948 418.536 477.714 

23.573 31.471 53.747 

403.702 

1.174.743 

1.771.237 

1.729.537 
1.842.390 

2.477.588 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

España Colombia 

Po
bl

ac
ió

n 
ve

ne
zo

la
na

 re
gi

st
ra

da



Estrategias residenciales de la migración venezolana en mercados C. Orozco-Martínez; 
informales en el Norte y el Sur Globales: el caso de Cali y Barcelona D. M. García-García; O. Buitrago-Bermúdez

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/3 467

tos sectores o fracciones de la población. Por ejemplo, la informalidad laboral 
ocupa al 58,1% de población activa de Colombia (DANE, 2022b), mientras 
que en España se estima solo en un 8,8% (Williams et al., 2017).

En sus países, Cali y Barcelona no son las ciudades más pobladas, sino que 
desempeñan un rol secundario en sus sistemas urbanos, siendo capitales de regio-
nes que resultan importantes focos de recepción de inmigración. Se estima que, 
en Cali, a febrero de 2022 había aproximadamente 122 mil venezolanos residen-
tes (Migración Colombia, 2022), que representaban un 5,3% de los 2.280.000 
habitantes de la ciudad. Para el censo de 2018, los hogares de los extranjeros 
representaban en Cali un 2% del total, siendo el 70% de ellos venezolanos. 
Dicho censo se realizó en el momento más álgido de la inmigración venezolana 
reciente y, según aproximaciones, podría representar alrededor del 50% de la 
cantidad actual de venezolanos (Oviedo-Arango, 2021). En Barcelona, a enero de 
2022, el 29,4% de los residentes eran extranjeros, y 26 mil venezolanos represen-

Figura 2. Perfil sociodemográfico de los venezolanos en Barcelona y Cali

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón de 2022 del INE y Migración Colombia.
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taban el 5,5% de ellos. Venezuela es el cuarto país de origen más representativo 
después de Argentina, Perú y Colombia, y  son el primer origen, después de los 
locales, en 7 barrios de Barcelona (Domingo et al., 2021). 

En la figura 2 se ve el perfil sociodemográfico diferenciado de los migrantes 
venezolanos en ambas ciudades, reflejándose el contraste entre el filtro existente 
de la migración Sur-Norte y la Sur-Sur. En términos del nivel educativo, aquellos 
con formación universitaria y técnica superan el 83% en Barcelona, mientras en 
Cali están sobrerrepresentados los que tienen formación básica. En cuestiones 
etarias, en Cali el 25% tiene menos de 15 años, como resultado de migraciones 
familiares y de mayores tasas de fecundidad (Oviedo-Arango, 2022). En cambio, 
en Barcelona los menores de 15 años no llegan al 10%. Allí, por el contrario, hay 
una mayor proporción de personas mayores de 65 años, lo cual refuerza la dife-
rencia del perfil socioeconómico alto de los que migran hacia España (Sassano-
Luiz et al., 2023; Torre-Cantalapiedra y Giorguli-Saucedo, 2016). 

En relación con el régimen de tenencia de vivienda, como se relaciona en la 
figura 3, en Cali, se observa dificultad para acceder a la propiedad por parte de 
los venezolanos, ya que solo el 0,3% de ellos declaran tenerla, mientas que casi 
la totalidad del colectivo reside en alquiler o subarriendo. Es necesario señalar 
que el porcentaje de propiedad en los locales es relativamente bajo también. 
En Barcelona, sin embargo, el acceso a la propiedad de los venezolanos supera 
con creces el de Cali, aunque en proporción es la mitad comparando con los 
locales. Este mayor acceso a la propiedad puede responder a un poder adqui-
sitivo superior o a flujos migratorios más antiguos ya asentados en España.

Figura 3. Régimen de tenencia de vivienda de locales y venezolanos en Barcelona y Cali

Fuente: elaboración propia a partir del Censo 2021 del INE y la GEIH 2021 del DANE (2022a).
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Por otro lado, según el Censo de 2018, Cali presentaba un déficit habita-
cional general de un 14%, mientras que los déficits residenciales en Barcelona 
solo hacen referencia a la carencia de vivienda social asequible, con un déficit 
del 7,7% en 2021 (Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, 2022). Esta misma 
fuente menciona que, para 2022, en Barcelona se realizaron cerca de 17 mil 
operaciones de compraventa, mientras que solo se finalizaron 2.041 unida-
des de vivienda nueva. En el mismo año en Cali se vendieron 27.376 unidades 
solamente de vivienda nueva. Hay contraste entre un contexto urbano en el 
Norte Global, con un parque edificado relativamente estático y consolidado, 
y uno en el Sur Global, en desarrollo. 

5. Resultados

A continuación, se profundizarán los aspectos comunes y particulares encontra-
dos en las estrategias habitacionales sobre las que se indagó a los entrevistados.

5.1.  Mínimos normativos distintos sobre las condiciones físicas de la vivienda: 
Amenaza a la vida o restricción de espacio

De acuerdo con el relato de los entrevistados, en ambas ciudades de acogida 
se detectan inserciones informales en entornos residenciales precarios, aunque 
con características distintas. Las marcadas diferencias en las tipologías urba-
nísticas y habitacionales predominantes en cada ciudad generan problemáticas 
específicas. En Barcelona, el tipo de vivienda más común en la muestra son las 
habitaciones subarrendadas en pisos compartidos en bloques multifamiliares 
en altura, en línea con el informe de Caballé-Fabra et al. (2020), mientras en 
Cali los tipos de vivienda que ocupan los entrevistados son diversos. Resultan 
usuales las casas compartidas, generalmente pequeñas y con pocas habitaciones, 
en las que temporalmente deben usarse como dormitorios espacios no previstos 
para ello. También pueden aparecer nuevas estancias —habitaciones o aparta-
estudios— producidas a través de la adición o subdivisión de viviendas de 
autoconstrucción, fácilmente modificables. Por último, se identificó el alquiler 
de habitaciones en paga-diarios e inquilinatos en viviendas del centro degra-
dado de la ciudad, que en décadas anteriores acogieron a migrantes internos 
y ahora acogen a venezolanos, coincidiendo con lo observado en Bogotá por 
García-García y Mayorga (2023).

Las adaptaciones del parque residencial existente para alojar a la población 
inmigrante pueden sintetizarse mediante dos procesos principales. El primero 
corresponde a la informalización de lo formal, que ocurre al usar espacios en 
edificaciones provenientes del sistema residencial formal y consolidado a través 
del mecanismo del subarriendo; este genera un contraste con el uso original 
proyectado de la vivienda, que sería exclusiva de un núcleo familiar, garantizan-
do su privacidad e intimidad. Esta modalidad se presenta tanto en Barcelona, 
en las habitaciones subarrendadas en pisos, como en Cali, en inquilinatos y en 
casas adaptadas para ello. El segundo mecanismo se observó exclusivamente 
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en Cali y puede describirse como la subdivisión de lo informal, que sucede en 
viviendas provenientes de la autoconstrucción, divididas en estudios, pisos o 
habitaciones, con el objetivo de maximizar el rendimiento del predio, incidien-
do directamente sobre la cantidad de viviendas que contabilizan los censos y 
demás operativos que registren el parque residencial existente. 

La infraestructura residencial y sus características físicas influyen en la cali-
dad de vida que ofrece a la población migrante, siendo un aspecto común a 
ambas ciudades la referencia permanente a la carencia de espacio personal y 
privacidad en las viviendas de los entrevistados, aunque no necesariamente 
haya sobreocupación en estas.

Vivir en una habitación, es bastante reducido el espacio, también tu privacidad 
[…] en donde nosotros vivíamos, ellos permanecían muy pendientes de lo que 
uno hacía y de lo que uno decía. (Mujer, 31 años, Barcelona)

Sin embargo, la calidad de la vivienda y sus problemáticas pueden asociarse 
con las condiciones normativas mínimas que regulan —o no— los espacios 
residenciales en cada país. Los residentes en Barcelona manifestaron que solían 
convivir con deficiencias derivadas de la mala conservación de los inmuebles, 
como la presencia de malos olores, humedades y suciedad. Mientras que, en 
Cali, se identificaron con frecuencia deficiencias graves en el estado de las 
viviendas, incluso de tipo estructural, que amenazaban su integridad, así como 
la carencia de acabados adecuados y aislamiento contra las inclemencias del 
tiempo, como también observaron Contreras-Gatica et al. (2019). Así lo relata 
una de las entrevistadas:

Se moja, hay una pared que está en falso y cuando llueve por allá atrás toda la 
tierra se viene, el agua se mete. Nosotros dividimos, pero con sábanas, hasta que 
el señor mande a subir las paredes, porque tiene que quitar unas paredes que se 
mueven. (Mujer, 51 años, Cali)

Lo anterior muestra que, aunque en los dos contextos se evidencian proble-
mas de calidad de vida asociados a las condiciones físicas de sus viviendas, en 
Cali, la localización de los migrantes en espacios originalmente autoproducidos 
sin la regulación urbanística necesaria y que posteriormente son modificados 
para responder a dicha demanda residencial creciente, los expone a condiciones 
de precariedad e inseguridad física extremas. Lo anterior resulta especialmente 
preocupante considerando el perfil de migración familiar que recibe la ciudad 
y que implica la exposición de niños a este tipo de situaciones. 

5.2.  Arriendo y subarriendo: Dos mecanismos informales de la tenencia  
de los migrantes

La inserción residencial de los migrantes en la informalidad es común en ambas 
ciudades y, aunque se produzca a través del alquiler, no se suele formalizar a 
través de contratos. Dicha forma de relacionamiento con la vivienda basada en 
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acuerdos de palabra permite esquivar la burocracia que impide a los migrantes 
entrar en el mercado primario de alquiler y facilita el acceso a una vivienda, 
aunque, como contraparte, carecen de cualquier garantía jurídica, coincidiendo 
con los hallazgos de Contreras-Gatica y Palma-Calorio (2015). Esta condición 
puede propiciar situaciones de explotación residencial, como precios abusivos 
o alzas repentinas del precio, que fueron detectadas en ambas ciudades, o bien 
modificaciones por parte del arrendador en los acuerdos o en las condiciones 
iniciales del alquiler o subarriendo, lo que conduce a los denominados desahu-
cios invisibles (Bermúdez et al., 2018), por ejemplo: 

Te acabas de mudar y te dicen: «mira, quiero que desocupes la habitación 
porque la necesito» y me ha pasado muchas veces […], pero bueno, te tienes 
que ir […] y te lo dicen dos días antes, o te dicen: «mira para esta semana ya 
necesito la habitación», y yo: «¿perdona?, ¿tú crees que en una semana voy a 
tener otra habitación?». (Mujer, 41 años, Barcelona)

En ambas ciudades los entrevistados coincidieron en identificar el alquiler 
y el subarriendo de habitaciones como modos de tenencia indeseados, concor-
dando con el estudio de García-García (2019), siendo el acceso a la propiedad 
su meta. Esto se complementa con su percepción de facilidad en el acceso a la 
vivienda en propiedad en Venezuela, aunque esta sea precaria, pues casi todos 
los entrevistados manifestaron que la falta de vivienda no ha sido un motivo 
expulsor, como sí lo han sido la crisis económica, la inseguridad, la escasez de 
alimentos, las interrupciones en los servicios públicos y la esperanza de brindar 
a su familia un mejor futuro. Además, hubo consenso en preferir la vivienda 
que los entrevistados tenían en Venezuela al compararla con la que ocupan 
actualmente, lo que significa un retroceso en su trayectoria residencial.

Mi casa es propia allá, y aquí el arriendo y todo ha aumentado […] tiene tres cuar-
tos, dos baños, una sala amplia, su cocina aparte, sino que por las circunstancias 
que vivimos en Venezuela fue obligatorio dejar la casa. (Mujer, 33 años, Cali)

En Cali, los modos de tenencia son diversos; los más comunes entre los 
entrevistados son el alquiler informal de una vivienda completa o apartaestu-
dios subdivididos, los cuales ocuparán con su familia extensa, con otro núcleo 
familiar o amigos, con quienes se dividirán los gastos de arriendo y servicios. 
Acceden a estas viviendas a través de redes de contactos. Estas viviendas subdi-
vididas generalmente se registran legalmente como una única unidad habitacio-
nal, con solo un medidor de servicios públicos, lo que propicia inconvenientes 
relacionados con el pago de la fracción correspondiente de dichos servicios. 
También se alquilan habitaciones en inquilinatos o paga-diarios, donde cada 
individuo o núcleo familiar ocupa una habitación de la vivienda a modo de 
hospedaje temporal, aunque muchos suelen pasar allí largos periodos. Además, 
una persona entrevistada menciona haber acudido a campamentos o albergues 
de acogida a venezolanos. Sobresale en esta ciudad que los testimonios revelan 
menor movilidad residencial desde su llegada.
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En contraste, en Barcelona el régimen de tenencia imperante es el suba-
rriendo informal de habitaciones, donde una persona arrendataria o propietaria 
de un piso alquila o realquila parte de su vivienda mientras continúa residiendo 
en ella, régimen de tenencia que detallan Caballé-Fabra et al. (2020). Estas 
habitaciones se ofertan a través de diversos mecanismos: en portales especia-
lizados de internet, con anuncios en sitios públicos o mediante el voz a voz. 
Este modo de tenencia puede generar conflictos de convivencia originados por 
la restricción o la imposición de horarios para hacer uso de zonas comunes o 
servicios de la vivienda como la cocina, el baño y la zona de ropas, normas que 
establece la persona que subarrienda, figura conocida como encargada de piso 
(Orozco-Martínez et al., 2023) y que suele ser un inmigrante ya asentado. Lo 
anterior genera cambios constantes de vivienda y alta inestabilidad residencial. 

El contraste en el modo de tenencia de la vivienda en mercados informales, 
además de evidenciar la forma en que estos mercados operan en Cali y Barce-
lona, parece ajustarse a los perfiles migratorios recibidos en cada ciudad. Para 
el caso de Cali, el perfil suele ser de tipo familiar —y por ello requerir mayor 
área y habitaciones, y tener menor intensión de movilidad—, mientras que 
en el caso de Barcelona se trata de migración individual de población en edad 
adulta, que puede localizarse en una habitación y presentar mayor tendencia 
a la movilidad.

5.3. Arreglos residenciales
Aunque la mayor parte de los entrevistados manifestó el deseo de ocupar una 
vivienda de uso exclusivo de su núcleo, en ambas ciudades es común la nece-
sidad de generar arreglos residenciales de cohabitación para subsidiar el acceso 
a la vivienda, minimizando así el gasto en ella, comportamiento observado 
también en otros contextos (Di Virgilio y Gil y de Anso, 2012). No obstante, 
esto trae implicaciones, como la pérdida de privacidad e intimidad o la convi-
vencia forzada con más personas. 

Además, las cadenas migratorias son vitales en la provisión de domicilio 
para los recién llegados. En ambas ciudades hubo entrevistados que, durante 
los primeros días, vivieron temporalmente con amigos o familiares que habían 
migrado previamente, como se observó en un estudio anterior (Orozco-Mar-
tínez et al., 2023). Sin embargo, dicha estancia mostró alargarse más en los 
inmigrantes de Cali, donde también con frecuencia las personas en acogida 
tuvieron que pernoctar en áreas comunes, en sofás o en el suelo. Una entre-
vistada comenta:

En el primer sitio donde viví, yo dormía en un mueble en la sala con el bebé. 
Donde la prima de mi amiga, éramos como 16, eran 2 cuartos y el resto dor-
míamos ahí en un pedacito como pudiéramos en la sala. (Mujer, 32 años, Cali)

Aquí resalta la influencia de las características del proyecto migratorio en 
los arreglos residenciales que admite el venezolano o su núcleo familiar en las 
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etapas posteriores a la llegada. Como en Barcelona, es más usual encontrar pro-
yectos migratorios individuales. Estos se acogen a arreglos informales de coha-
bitación en pisos compartidos con personas sin vínculos previos de parentesco 
o amistad, que pueden acordarse incluso antes de arribar. En ellos, la relación 
jerárquica entre arrendador y subarrendatario es clara, y no existe interdepen-
dencia funcional entre las partes. Es el arrendador quien marca las normas de 
convivencia, que suelen ser altamente restrictivas, y, como se mencionaba, 
generan malestar e incomodidad entre ellos. Así lo relata un entrevistado: 

El hombre tenía avisos por toda la casa, no ducharse después de las 10, no 
hacer comida después de las 10, que me afeitara en el gimnasio […] que  
no usara el internet, que no prendiera la luz, que no llevara visitas […] tenía 
una cámara, un día fue a visitarme mi mamá, me armó un pedo. Ahí duré un 
mes exacto. (Hombre, 38 años, Barcelona)

En Barcelona esto muestra que, aunque el subarriendo sea un acuerdo de 
relación informal, mantiene la lógica de la alta regulación propia del contexto 
europeo, que se materializa en estas reglas de convivencia existentes, como pro-
ponen Caballé-Fabra et al. (2020). Esta dinámica se replica en Cali solamente 
en las tipologías de inquilinatos y paga-diarios. Allí, varios entrevistados llega-
ron con proyectos migratorios familiares y generaron arreglos de cohabitación 
basados en relaciones de parentesco de sangre, políticos o de amistad previos, 
con varios núcleos familiares, intergeneracionales y con presencia recurrente 
de menores de edad —recordando que esta franja etaria representa una cuarta 
parte del colectivo venezolano en Cali—. Estas unidades de convivencia sue-
len alquilar una casa, dividiéndose las habitaciones por núcleos familiares y 
distribuyéndose las cargas económicas equitativamente. Por tanto, no existen 
normas de convivencia explícitas ni una relación jerárquica entre ellos, aunque 
se genere interdependencia monetaria al asumir el costo de la vivienda y en 
muchos casos también de la alimentación. 

Nosotros cocinamos juntos, nosotros nos ponemos de acuerdo, hacemos un 
mercado entre las dos familias, un buen mercado que nos dure 15 días. (Hom-
bre, 22 años, Cali)

En consecuencia, estos arreglos residenciales facilitan que la unidad de 
convivencia esté conformada por un mayor número de personas, propiciando 
situaciones de hacinamiento crítico, con las consecuencias negativas que esto 
comporta para el desarrollo de la vida cotidiana, siendo usuales los conflictos 
que de allí se derivan y que pueden conllevar condiciones de inseguridad per-
sonal, especialmente entre las poblaciones más vulnerables, como la infancia. 

Cuando viene la familia, pues a uno le toca estar con la mamá, o con la abuela, la 
tía…, porque son procesos que, es imprescindible para uno, pues como no ayudar-
los, y a uno le toca aquí así, vivir como en una cajita toditos. (Mujer, 29 años, Cali)



C. Orozco-Martínez; Estrategias residenciales de la migración venezolana en mercados 
D. M. García-García; O. Buitrago-Bermúdez informales en el Norte y el Sur Globales: el caso de Cali y Barcelona

474 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/3

Algunos entrevistados de Barcelona también manifestaron sentir inse-
guridad en el interior de su vivienda, al tener que compartirla con personas 
ajenas a su confianza y pudiendo estar expuestos a situaciones que atentaran 
contra su integridad personal o sus bienes. Además, otros mencionaron su 
incomodidad al residir con personas con hábitos de consumo de alcohol o 
drogas, e incluso cultivos de marihuana, con las implicaciones legales que 
esto podía acarrear.

Una habitación no me garantiza privacidad […] o si yo tengo algo valioso, me da 
miedo guardarlo y salir a trabajar o ir a la calle y saber que estás viviendo con más 
personas y no sabes si van a entrar a tu habitación. (Mujer, 20 años, Barcelona)

5.4. Localizaciones indeseadas
La localización de la vivienda responde a la estructura urbana de la ciudad y a las 
necesidades y posibilidades del inmigrante (Di Virgilio y Gil y de Anso, 2012), 
lo que remite a un amplio espectro de cuestiones que no se profundizan en este 
estudio y a las que hacen referencia diversos autores (Bayona, 2008; Thiers et 
al., 2019; Vaccotti, 2017; García-García y Mayorga, 2023). Sin embargo, se ha 
corroborado en ambas ciudades cómo, durante el proceso de inserción, las zonas 
y las viviendas donde residen los migrantes no son las que desearían, sino aquellas 
a las que pueden acceder en función de su restringido presupuesto.

En Cali, un contexto urbano de acogida con déficits estructurales de fondo, 
algunos entrevistados manifestaron haber estado en sitios que consideraban 
peligrosos, con presencia de armas de fuego, robos, tráfico de droga y delin-
cuencia, donde no se sentían seguros al transitar por las calles, en zonas degra-
dadas del centro, o en las periferias, usualmente zonas de vivienda informal 
autoconstruida o de expansión urbana precaria. Manifestaron que estas eran 
sus únicas opciones de localización debido a requisitos que no podían cum-
plir o a limitaciones por el número de personas que cohabitaban, además de 
denotar aspectos asociados al denominado racismo inmobiliario, dificultad 
añadida para acceder a zonas mejor localizadas y dotadas en la ciudad. Este 
mismo racismo inmobiliario ha sido detectado en Barcelona en estudios pre-
vios (García-Martín y Buch-Sánchez, 2020), circunstancia confirmada por 
los entrevistados, aunque allí refieren que las mayores dificultades al buscar 
vivienda son los precios elevados y la situación administrativa irregular de 
algunos de ellos, quedando relegados igualmente a localizaciones indeseadas. 

Aquí no se puede hacer una vida, pues, si eres inmigrante no, aquí ahorita hay 
muchos problemas económicos. Yo ahorita no tengo DNI estoy arreglando 
mis papeles y si se ponen un poco desconfiados por si no voy a pagar la habi-
tación o el alquiler y como tengo este pasaporte, me cancelan. (Mujer, 20 
años, Barcelona)

En la tabla 2 se sintetizan los aspectos expuestos en el apartado de 
resultados.
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Tabla 2. Estrategias residenciales de los venezolanos en Cali y Barcelona
Estrategia 
residencial

Aspectos comunes 
en las dos ciudades

Aspectos particulares 
en Barcelona (España)

Aspectos particulares 
en Cali (Colombia)

Aspectos físicos  
y tipología de  
vivienda

—  Viviendas precarias.
—  Informalidad.
—  Falta de espacio.

—  Habitaciones en aparta-
mentos en bloques mul-
tifamiliares en altura.

—  Mal estado de conser-
vación.

—  Informalización de lo  
formal.

—  Casas en planta baja.  
Subdivisión y modifica-
ción de viviendas auto-
construidas.

—  Inquilinatos en casas del 
centro.

—  Deficiencias estructurales  
y carencias físicas graves. 

—  Subdivisión de lo informal.

Régimen  
de tenencia

—  Sistema residencial dual: 
inserción en el sistema 
informal.

—  Alquileres por acuerdos  
de palabra.

—  Ausencia de garantías  
jurídicas.

—  Indeseabilidad del alqui-
ler y subarriendo.

—  Propiedad como meta.
—  Preferencia por la vivien-

da en propiedad de 
Venezuela. 

—  Retroceso en trayecto-
rias residenciales.

—  Subarriendo de habita-
ciones.

—  Opción de buscar vivien-
da a través de internet. 

—  Inestabilidad residencial.
—  Explotación residencial  

y estafas.
—  Desahucios invisibles.
—  Restricciones de uso  

de espacios o servicios.

—  Viviendas compartidas,  
subarriendo, habitaciones  
en inquilinatos o paga-
diario.

—  Búsqueda de vivienda  
a través de contactos.

—  Relativa estabilidad  
residencial.

—  Restricción de uso  
de servicios públicos.

Arreglos  
residenciales

—  Necesidad de generar  
arreglos de cohabitación 
para minimizar el gasto  
de vivienda.

—  Falta de privacidad  
e intimidad.

—  Convivencia forzada  
con más personas.

—  Proyectos migratorios  
individuales.

—  Acogida inicial corta.
—  Cohabitación sin lazos  

familiares ni de amistad. 
—  Normas de convivencia  

restrictivas. 
—  Jerarquía en la convi-

vencia.
—  Independencia econó-

mica. 
—  Mayores problemas  

de convivencia. 
—  Inseguridad dentro  

de la vivienda.

—  Proyectos migratorios  
familiares. 

—  Acogida inicial larga.
—  Cohabitación con lazos  

de sangre, políticos o de 
amistad. 

—  Presencia importante  
de niños.

—  Normas de convivencia 
laxas o ausentes, jerar-
quía solo en inquilinatos y 
paga-diario. 

—  Interdependencia mone-
taria. 

—  Propensión al hacina-
miento.

Localización —  Ubicación inicial en 
zonas indeseadas.

—  Racismo inmobiliario.

—  Limitaciones por precio 
o irregularidad adminis-
trativa. 

—  Zonas peligrosas. 
—  Limitaciones por número  

de convivientes.

Fuente: elaboración propia.
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6. Discusión y conclusiones

En este trabajo hemos analizado, mediante entrevistas, las estrategias residen-
ciales en el mercado informal de migrantes venezolanos en etapas tempranas 
de inserción en Cali y Barcelona, por lo que los resultados se ciñen exclusiva-
mente a las experiencias narradas por la muestra de entrevistados. Acorde a la 
literatura previa, se corroboró que, en los mercados informales de vivienda, 
los migrantes venezolanos presentan comportamientos similares a los de los 
autóctonos de bajos recursos, pues sobre ellos recaen los mismos condicionan-
tes que delimitan sus opciones habitacionales a dichos mercados (Di Virgilio 
y Gil y de Anso, 2012; Vaccotti, 2017). Sin embargo, hay rasgos particulares 
en su proceso de inserción residencial asociados a la condición intrínseca de 
extranjería que es percibida como una dificultad añadida a la hora de buscar 
vivienda, lo que termina relegándolos a contextos residenciales y regímenes de 
tenencia indeseados y generando una movilidad descendente en sus trayectorias 
residenciales, coincidiendo con lo afirmado por Marcos y Mera (2018).

Al analizar un colectivo migratorio con un mismo origen y dos destinos 
distintos, se pudo profundizar en las diferencias y en las similitudes de su 
inserción residencial en ciudades ubicadas en el Sur y el Norte Globales, en 
función de los filtros en los perfiles migratorios atraídos por estos destinos 
(determinados, por ejemplo, por el esfuerzo económico inicial que supone el 
proyecto migratorio) y de las marcadas diferencias de los sistemas sociales y 
residenciales con que se encuentran al llegar. Si bien existen trabajos previos 
que analizan la inmigración extranjera en relación con la informalidad residen-
cial en Barcelona, este es un primer aporte a la literatura que contrasta estas dos 
inserciones y sobre el fenómeno en Cali, ciudad con relativa novedad como 
receptora de dichos flujos migratorios.

En ambos casos analizados sobresalió la relevancia de dicha informalidad 
residencial durante la inserción, aunque con formas e implicaciones diferen-
ciadas según el contexto. En Cali, así como en numerosas ciudades del Sur 
Global (Contreras-Gatica et al., 2019; Garrido Mantilla, 2021; Magliano y 
Perissinotti, 2020), la informalidad es un mecanismo generalizado de rela-
cionamiento en la vida social, que se extiende casi a todas sus esferas, como 
consecuencia de un Estado débil, con poca capacidad de producir regu-
laciones pertinentes e inclusivas para todos los grupos sociales (Theodore 
et al., 2018). Es por ello que buena parte de la fuerza laboral allí se emplea 
informalmente, y que sus ciudades han protagonizado procesos masivos de 
urbanización informal. 

Por su parte, Barcelona, y España en general, presentan un entorno alta-
mente regulado, donde el alcance del Estado es mayor y la informalidad se 
relega a aspectos puntuales. En el mercado laboral, por ejemplo, se expresa 
en la evasión del pago de prestaciones sociales a empleados como cuidadores, 
servicio doméstico u hostelería y a aquellos que se encuentran en irregularidad 
administrativa, como muestra Gálvez-Iniesta (2020), mientras que, en el asun-
to habitacional, la informalidad se circunscribe específicamente al subarriendo 
de habitaciones. Esta diferencia estructural en los mecanismos de regulación 
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y el rol de la informalidad en los contextos de recepción migratoria del Sur 
Global y del Norte Global parecen ser determinantes fundamentales de las 
estrategias residenciales de los migrantes venezolanos y de sus posibilidades de 
inserción residencial y social. 

Así, en Cali se observó que la informalidad propicia que el parque edificado 
de autoconstrucción pueda transformarse y adaptarse más rápidamente a la 
demanda para acoger, tanto en su primera etapa como posteriormente, al colec-
tivo migratorio que alquila espacios en condiciones de extrema precariedad. 
Estas condiciones pueden ser duraderas y compartidas con los autóctonos de 
bajos ingresos, en línea con los resultados de otros estudios en ciudades del Sur 
Global (Contreras-Gatica et al., 2019; Theodore et al., 2018). Allí, en muchos 
casos se accede a la oferta residencial a través de redes migratorias y de estrate-
gias tradicionales entre los grupos sociales más precarios, como el allegamiento 
entre familiares y conocidos, que usualmente implica sobreocupación de las 
viviendas, especialmente debido a que la migración con frecuencia sucede en 
grupos familiares y con bajo poder adquisitivo. 

En contraste, en Barcelona el parque residencial es rígido e inflexible, por 
lo que el alojamiento de población migrante se da a través de la informaliza-
ción de lo formal o la práctica de subarriendo, a la que se adaptan mediante 
arreglos de corresidencia con extraños, por lo que se percibe inseguridad al 
interior de la vivienda. Esto se deriva de la convivencia forzada, de la alta 
exposición a reglas, condiciones restrictivas y ejercicios de poder por parte del 
arrendador, lo que se traduce en abusos e inestabilidad residencial y coincide 
con los hallazgos de un estudio previo (Orozco-Martínez et al., 2023).

Es evidente entonces que, en ambos contextos, la calidad de vida de los 
migrantes se ve afectada por su condición residencial, pero las expresiones e 
implicaciones son particulares en los contextos estudiados. Estas deben ser 
tomadas en consideración para el diseño de políticas de vivienda dirigidas a la 
población migrante, para reducir su vulnerabilidad y favorecer su integración 
en el destino, a la vez que se gestionan los impactos sobre la transformación 
urbana del mismo. 

Por último, emerge la necesidad de continuar esta investigación abarcando 
otras dimensiones de la migración venezolana, por ejemplo, la espacial, para 
analizar su localización y evaluar la posible existencia de patrones de concen-
tración, segregación o dispersión de este colectivo en diferentes contextos de 
acogida o su acceso a otros regímenes de tenencia como la propiedad.
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