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1. Aspectos Generales 

 

1.1.Introducción ¿Por qué es importante hablar sobre migración? 

 

La movilidad humana es un fenómeno que siempre ha existido, de forma voluntaria o forzosa 

el ser humano ha encontrado en la migración una alternativa frente a situaciones de dificultad 

política, social o económica, puesto que estas son propensas a limitar el ingreso básico para 

garantizar el sustento individual o familiar, las cuales a la vez también comprometen las 

condiciones mínimas de bienestar. Si bien, históricamente ha existido la migración, desde el 

siglo pasado las cifras de la población migrante han presentado un incremento considerable. 

El aumento en este fenómeno demográfico, se encuentra relacionado principalmente 

con la integración global, dado que la reducción de las distancias provocada por el avance de 

las tecnologías de la información y comunicación, así como la facilidad en el acceso a medios 

de transporte han motivado la migración de las personas hacia otras latitudes. En la actualidad, 

ante la amplitud de la brecha de desigualdad entre las distintas sociedades, los lugares de donde 

proviene la población migrante y los espacios de tránsito y destino son diversos, por lo que se 

puede afirmar que, el fenómeno de la migración presenta una afectación a casi la totalidad de 

territorios en el mundo.  

Al respecto, según el informe realizado en el año 2020 por parte de la Organización 

Internacional para las Migraciones, con base en las cifras estadísticas, se calcula que “El total 

estimado de 272 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2019 es 

superior en 119 millones a la cifra de 1990 (153 millones) y triplica con creces la de 1970.” 

(OIM, 2019) es decir, según el informe, en la actualidad, aproximadamente una de cada treinta 

personas reside en un país distinto al de su procedencia.  

Respecto a esta dinámica global, Colombia no ha sido ajena a este fenómeno 

demográfico, ya que, debido a las problemáticas políticas y sociales ligadas al conflicto armado 

y la existencia grupos armados, desde el siglo pasado se han presentado grandes oleadas de 

migración interna, del campo a la ciudad, que posteriormente, hacia la década de los ochenta 

comenzaron a ser de índole internacional. Por otro lado, al realizar un balance estadístico a nivel 

regional, se encuentra que el país hace parte de las naciones latinoamericanas con mayor 

porcentaje de población migrante, “para 2020, Colombia ocupo el cuarto lugar, después de 

México, Guatemala República Dominicana, de los países que más reciben remesas en AL, lo 

que generó un aumento aproximado del 8% en el PIB respecto al año anterior (OIM, 2022).  

lauraalejandracastroc@hotmail.com
Resaltar
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Ante este panorama, si bien la población migrante colombiana se ha dirigido a diferentes 

destinos, desde los años noventa, el principal país de destino es España, lo cual ha logrado 

consolidar una comunidad importante de connacionales en el país ibérico. Teniendo en cuenta 

lo anterior, el presente trabajo investigativo se realiza con el fin de otorgar una mayor 

comprensión de este flujo migratorio trasatlántico, con base en las características económicas, 

el establecimiento de lazos trasnacionales y los motivos de migración. Dando cumplimiento a 

este planteamiento, con base en los objetivos propuestos y el trabajo investigativo desarrollado, 

el presente documento se encuentra estructurado en cuatro grandes apartados, los cuales se 

describen brevemente a continuación: 

 Capítulo 1: Se abordas los elementos centrarles del planteamiento del problema 

como; la pregunta problema, los objetivos generales y específicos y la 

introducción. 

 Capítulo 2:  Se desarrolla el marco teórico del problema en cuestión, el cual 

contiene la caracterización del flujo migratorio en el lugar de origen y destino, 

un balance estadístico de ambos lugares y las categorías centrales del trabajo, 

sustentadas con base en los referentes teóricos consultados.  

 Marco metodológico: Contiene la estructura investigativa diseñada con base en 

la investigación cualitativa, donde se encuentra: la técnica de recolección de 

información, la técnica de muestreo y la descripción de la ruta metodológica 

implementada en el trabajo de campo. 

 Análisis de la información: Se expone se forma detallada los resultados 

obtenidos por medio del instrumento implementado, la interpretación de la 

información clasificada en cuatro apartados; Aspectos sociodemográficos, 

condiciones económicas, motivos de migración y lazos trasnacionales. 

Finalmente, se hace mención las conclusiones y recomendaciones que quedan 

luego de culminar el trabajo. 

 

1.2.Pregunta Problema 

 

¿De qué manera se puede caracterizar el flujo migratorio de la población colombiana hacia la 

provincia de Granada, a partir de las siguientes variables: motivos de migración, condiciones 

económicas y lazos transnacionales? 

lauraalejandracastroc@hotmail.com
Resaltar
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1.3.Objetivo general 

 

⮚ Caracterizar el flujo de migratorio de población colombiana hacia la provincia de 

Granada, a partir de tres variables: motivos de migración, condiciones económicas y 

lazos trasnacionales.  

 

1.4.Objetivos específicos 

 

⮚ Identificar las variables que motivan la migración colombiana hacia Granada. 

⮚ Describir la trayectoria histórica del flujo migratorio de los colombianos residentes en 

Granada. 

⮚ Identificar las condiciones económicas que promueven la migración de colombianos 

hacia Granada. 

⮚ Analizar la configuración de lazos trasnacionales de la población migrante con su lugar 

de origen. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Contexto de origen: ¿Por qué la población colombiana decide migrar? 

 

La migración es un evento polifacético, su causalidad esta mediada por tantas variables, que es 

imposible realizar una lectura homogénea de este fenómeno. Para la realización de un análisis 

acerca de los flujos migratorios, es necesario contemplar el contexto histórico de cada país, su 

configuración política, el desarrollo económico, las particularidades sociales y coyunturales que 

puedan generar cambios significativos dentro de la realidad nacional. 

En la historia reciente de Colombia, en materia de migración, se pueden caracterizar 

movimientos de carácter interno, regional y extra regional. En esta dinámica, un hecho que ha 

determinado la historia reciente del país es la génesis del conflicto armado, a partir de la década 

de los cincuenta del siglo pasado, ante la constante oleada de violencia e inestabilidad política, 

se generaron una serie de desplazamientos forzados, principalmente de carácter rural. Adicional 

a lo anterior, junto a esta dinámica de violencia, la brecha desigualdad existente entre las zonas 

urbanas y rurales también es una variable que ha alimentado los flujos migratorios internos, 

donde cientos de campesinos han decidido arribar a las urbes en búsqueda de oportunidades 

laborales, educativas, entre otros. 

Los movimientos externos de la población colombiana se presentaron de forma 

simultánea al fenómeno interior, coinciden también con el periodo de “La violencia”, siendo 

Estados Unidos, la economía más próspera del continente, el principal destino elegido. La 

migración hacia el gigante imperialista, estuvo relacionada con una “serie de reformas 

migratorias en las que se dispuso de cuotas de inmigración y políticas de reubicación familiar” 

(OIM - Misión Colombia, 2010, pág. 27) 

 Por otro lado, a partir de la década de los sesenta, la bonanza petrolera del vecino país, 

motivó la migración de corte laboral de colombianos hacia Venezuela. En este caso, el carácter 

fronterizo facilitó este proceso, siendo la población residente de los departamentos cercanos a 

la línea divisoria, quienes más alimentaron este movimiento migratorio. Con el paso de los 

años, la migración se mantuvo en ascenso, además de las razones sociopolíticas, el factor 

económico también ocupó un lugar protagónico. Durante la década de los noventa, se presentó 

un incremento mayor de migración, debido a las secuelas que dejó la denominada “década 
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perdida de América Latina”, donde a lo largo de los años ochenta el PIB1 tuvo un decrecimiento 

importante, en consecuencia, hubo recesión económica y aumento en la deuda externa de la 

mayoría de países latinoamericanos. 

  El asentamiento numeroso de colombianos en el extranjero durante las décadas pasadas, 

facilitó el incremento de las migraciones, ya que se estas se veían soportadas por las “redes 

transnacionales que abrieron el camino para connacionales que estaban tomando la decisión de 

emigrar.” (OIM - Misión Colombia, 2010, pág. 29). Así mismo, dentro de la migración regular, 

la política migratoria es una variable fundamental, ya que, para la década de los noventa en el 

caso particular de Estados Unidos, se promulgaron una serie de restricciones y cierres 

paulatinos de frontera que obligaron a que los colombianos a diversificar sus lugares de destino. 

En la evaluación de destinos alternativos, se dio apertura a los flujos migratorios extra 

regionales y se direccionaron hacia los países europeos. Debido a la aguda situación en materia 

de derechos humanos y persecución política que afrontaba el país, algunos países europeos, 

como España, Alemania, Bélgica, Italia y Francia, fueron receptores de los solicitantes de asilo 

y refugiados políticos. (Bermúdez, 2014) No obstante, España se convirtió en el primer destino 

elegido por la población migrante colombiana, debido al idioma compartido y la facilidad en el 

ingreso al país. 

  

2.2 Contexto de destino: Trayectoria migratoria de colombianos hacia España 

 

El flujo migratorio hacia el país ibérico emprendido en la década de los noventa, evidencia un 

alza importante durante la finalización del siglo, según Cárdenas y Mejía (2006) Si bien se 

presenta una diáspora por parte de ciudadanos latinoamericanos en general, son los nacionales 

de Ecuador y Colombia quienes protagonizan este flujo migratorio hacia España. En el caso 

particular de Colombia, para 1999 se estima que la migración presento “un promedio anual de 

26 mil personas, aunque con una cifra igual a 70 mil en el año 2001” (pág. 11). En la figura 1, 

se ilustra de manera más clara la variación migratoria durante el periodo de 1998 a 2004, así 

como las principales nacionalidades de origen. 

 

                                                           
1 En Colombia “el crecimiento del PIB pasó de un promedio anual de 5,5% en los años setenta, a 3,4% en los 

años ochenta, para situarse en niveles inferiores a 3% desde 1990.” (Cárdenas, Crecimiento económico en 

Colombia 1970 - 2005, 2005, pág. 60) 

lauraalejandracastroc@hotmail.com
Resaltar
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Nota: Adaptado de Migraciones internacionales en Colombia ¿Qué sabemos? (p.12), 

por Cárdenas y Mejía, 2006, Fedesarrollo. 

 

 Para el año 2001, la cifra migratoria por parte de colombianos supero las 70.000 

personas, sin embargo, a partir del 2002 se evidencia un gran contraste, debido al descenso 

drástico en el flujo migratorio. La disminución en la migración hacia España es consecuencia 

de la reglamentación de visado de turismo para colombianos, medida que luego de cuarenta 

años de ser exonerada, entro en rigor en enero de ese año. De manera simultánea a esta 

reglamentación, España dio comienzo la firma de acuerdos bilaterales, con el fin de establecer 

políticas de regulación migratoria, por medio de programas de empleo y naturalización de 

migrantes.  

El programa Global de Regulación y Coordinación de Extranjería y la Inmigración 

(GRECO), fue un acuerdo establecido para el periodo del 2001 al 2004, con el objetivo de 

robustecer el sistema migratorio, a través del estudio sobre este fenómeno y el fomento de una 

migración de orden laboral, enfocado principalmente al trabajo por temporadas en el sector 

agrícola. De esta manera, el programa se trazó como objetivo principal “la preselección de los 

trabajadores en origen y en coordinación con un sistema de información de ofertas de empleo, 

la organización del desplazamiento, las provisiones especiales en el caso de trabajadores de 

temporada y la garantía de derechos y condiciones laborales en destino” (Sanabria, 2008, pág. 

4) 

Figura 1 

Flujos migratorios hacia España 1998- 2004 

} 
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Luego de la culminación de este programa, en el 2004 el gobierno español hace el 

anuncio sobre la promulgación del denominado “Proceso de normalización de trabajadores 

extranjeros”2. La economista Kostova (2006) en su análisis sobre este proceso de regulación, 

hace un recorrido sobre los antecedentes de esta ley, donde menciona que previamente a la 

reglamentación del 2005, España había promulgado cuatro programas más de regulación para 

migrantes. El primero proceso, se realizó en el año 1985, el cual estuvo enfocado para 

inmigrantes que estaban trabajando o residiendo en España para la fecha de divulgación de la 

ley, de dicho proceso los principales beneficiarios fueron la población migrante proveniente de 

África3. En 1991, con el fin de completar el proceso anterior, esta ley benefició a aquellos que 

pudieran demostrar arraigo laboral antes de la pasada promulgación de 1985, pero que 

continuaran en situación de irregularidad.  

Posteriormente, en 1996, Se otorgaron cuatro meses para que los extranjeros interesados 

en regularizarse, hicieran la entrega de documentación que comprobara permiso de trabajo y 

residencia desde el año anterior a la vigencia de esta ley. Finalmente, en el comenzó del milenio 

se reglamentó de nuevo otro proceso de regularización para migrantes que estuvieran en la 

posibilidad de demostrar arraigo laboral antes de junio de 1999, De esta manera, tras culminar 

el último programa de naturalización, “A finales de 1999 España tenía 801.329 extranjeros en 

situación regular que pasaron a ser 938.738 en diciembre de 2000, el 2,7% de la población 

española.” (Kostova, 2006, pág. 13) 

Finalmente, el proceso desarrollado en el 2005, estableció un plazo de tres meses para 

que la población en situación irregular entregara documentación que comprobara arraigo 

laboral, por medio de contrato de trabajo y empadronamiento. Kostova (2006) retomando las 

cifras otorgadas por el Ministerio de Trabajo, expone que dicho programa tuvo 690.679 

solicitudes, de las cuales 56.652 fueron presentadas por ciudadanos colombianos. A pesar del 

volumen de solicitudes, el gobierno español aprobó el 88% de las mismas, lo que evidencia 

bastante flexibilidad por parte del Estado es este proceso.  En la figura 2, se evidencia los efectos 

que tuvo este último proceso en el flujo migratorio. 

                                                           
2 Fue considerado como el proceso de regulación más amplio realizado en la historia de España. 
3 “En aquel proceso de regularización los africanos representaban ya el 56,9 % de las solicitudes, siendo el 44% 

de todas las solicitudes marroquíes. Los inmigrantes procedentes de América representaban el 24,7% de las 

solicitudes y Asia el 11,47%.” (Kostova, 2006, pág. 12) 
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Figura 2 

Flujos migratorios hacia España 2005 – 2021 

 

 

 Nota: Elaboración propia, con base en datos de empadronamiento del Instituto Nacional 

de Estadísticas de España (INE), 2023. 

 

El programa de regularización cumplió con el objetivo de reducir de forma temporal 

con la situación de ilegalidad en la que se encontraba gran parte de población migrante en el 

país, para el año 2007 del total de colombianos empadronados, el 97% vivía de forma legal en 

España. (Sanabria, 2008). Adicional a lo anterior, los programas de vinculación laboral 

temporal, también contribuyeron a la naturalización de migrantes, dado que, los trabajadores 

debían efectuar la renovación de forma anual de su permiso de residencia, sin embargo, luego 

de la tercera renovación, podían acceder fácilmente a la residencia permanente. Según Sanabria 

(2008) para el 2006 “el 46% de los colombianos con tarjeta o autorización de residencia en 

vigor en el régimen general había obtenido la primera renovación de su tarjeta o autorización, 

el 25% ya había obtenido la segunda renovación y el 14% ya tenía la residencia permanente.” 

(pág. 6) 

Según las cifras de empadronamiento de la figura 2, a partir del año 2005, se evidencia 

un ascenso constante de población migrante colombiana en el territorio español, dicha tendencia 
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se mantiene hasta el año 2009 donde se produce un estancamiento y disminución del flujo 

migratorio. Entre el 2009 y el 2016 las cifras de colombianos en España, presentaron una 

variación de 368.451 a 343.752, lo anterior, se justifica en los impactos de la crisis económica 

que azotó el país ibérico en el 2008. Cabe mencionar que, si bien en el 2014 se suspendió la 

exigencia de visa de corta duración establecida en 2004, esta medida no representó un 

crecimiento importante de afluencia hacia el país ibérico de forma inmediata. 

Por último, además de los programas de regularización temporal mencionados 

anteriormente, existen otros mecanismos que han ampliado la posibilidad de naturalización para 

la población migrante. En primer lugar, según la información estadística, las naturalizaciones 

realizadas de nacionalidad por residencia es un proceso empleado significativamente por la 

población colombiana, ya que desde 1995 al 2014, han sido el segundo grupo que más ha 

accedido a este trámite, luego de Ecuador, en total en este periodo se otorgaron 189.641 

nacionalidades. (Martínez, 2016).  

La autorización de empadronamiento para población extranjera en situación irregular 

implementada a partir del 2000, es una herramienta que ha facilitado la tramitación de permisos 

de residencia para población migrante, particularmente por medio del arraigo social. Luego de 

demostrar permanencia durante tres años consecutivos en España, la población extranjera tiene 

el derecho de solicitar la autorización de residencia. (Ministerio de Trabajo y Economía Social 

, s.f.). Lo anterior, se ha convertido en un mecanismo relevante para la migración, ya que la 

población llega al territorio español en calidad de turista, quedando en situación irregular luego 

de exceder los noventa días reglamentados. De esta manera, luego de empadronarse busca 

emplearse de manera informar a la espera de cumplir el tiempo solicitado para efectuar la 

tramitación de residencia.  

 

2.3. Balance estadístico de migraciones en España 

 

Europa y particularmente España, es una región que desde el siglo pasado se ha 

caracterizado por ser receptora de altos flujos migratorios. Los estudios realizados sobre la 

migración en el europeo, identifican principalmente dos causas para dar explicación a este 

fenómeno. En primer lugar, dado a las características geográficas determinadas por el Mar 

Mediterráneo, España recibe junto a Italia y Grecia, gran parte de la población migrante 

proveniente del norte de África. Por otro lado, respecto a la migración transatlántica, el idioma 
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es un factor determinante en este flujo migratorio, ya que, debido a la lengua compartida, 

España es el principal destino elegido del continente europeo por parte de la población 

Latinoamericana.  

En relación a lo anterior, debido al incremento acelerado de los flujos migratorios en el 

contexto español, desde el Estado y la academia se han desarrollado una serie de investigaciones 

con el fin de comprender la magnitud y las características de este fenómeno. De esta manera, 

el primer mapeo desarrollado en el país con este objetivo fue la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes del año 2007. Dicho estudio estadístico, indagó sobre los siguientes elementos: Los 

principales países de origen, el mercado de trabajo y las redes sociales de los inmigrantes.  

La encuesta arrojo innumerables hallazgos frente al tema en cuestión, al respecto cabe 

destacar la variable laboral relacionada con los flujos migratorios provenientes de América 

latina. El documento, señala que, a pesar que solo el 16.1% de los migrantes arriban al territorio 

español con contrato de trabajo previo, en general la vinculación laboral de la población 

migrante es muy rápida, cerca del 30% de la población consigue trabajo durante los primeros 

quince días. (INE, 2009). Según Yépez (2014) la población migrante ocupa principalmente los 

“nichos laborales (construcción, servicios personales, cuidado de niños personas adultas, etc.), 

actividades que están siendo abandonadas por los trabajadores nativos dada su dureza, falta de 

protección y poco prestigio social” (pág. 10). La vinculación de población migrante a estos 

sectores, se justifica en que al interior de los mismos continúa existiendo la contratación 

informal, lo que facilita la inserción de personas en situación irregular. 

Además del anterior recurso, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), se realizan 

informes estadísticos de forma semestral, frente a los fenómenos demográficos que se presenta 

en el país, lo que facilita la obtención cifras actualizadas y el seguimiento de la dinámica 

poblacional dentro del territorio español. Según el informe correspondiente al primer semestre 

del 2022, la población extranjera presentó un aumento considerable, el cual corresponde a 

172.456 personas, consolidando un total de 5.579.947 de migrantes residentes en España para 

el mes de julio. La evolución estadística de la población extranjera por nacionalidad se 

especifica, a continuación:  
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Figura 3  

Evolución de la población extranjera residente en España. Primer semestre del 2022 

 

Nota: Elaboración propia, con base en datos del informe semestral INE,2022. 

 

La figura 3 representa las nacionalidades que tienen una presencia mayoritaria en el 

territorio español, las cifras permiten deducir dos fenómenos en la dinámica del flujo 

migratorio. En primer lugar, históricamente ha existido un flujo migratorio constante por parte 

de ciudadanos de Marruecos, Rumanía y el Reino Unido, sin embargo, este movimiento 

presenta un decrecimiento importante, posicionándose en saldos negativos su crecimiento 

absoluto. Por otro lado, se evidencia un aumento significativo de la migración proveniente de 

Colombia, Ucrania y Venezuela, que en términos de crecimiento porcentuales corresponden al 

19,1%, 45,8% y 14,4% respectivamente.  

Al analizar las estadísticas poblacionales del país, un elemento relevante a destacar son los 

saldos negativos evidenciados en el crecimiento poblacional de los habitantes de nacionalidad 

española, según los datos arrojados para el primer semestre del 2022, al comparar las cifras de 

nacimientos respecto a las de defunciones, los datos corresponden a “158.816 nacimientos, 

frente a 234.225 defunciones” (INE,2022). Ante esta situación, los flujos migratorios se 
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considera un elemento positivo, ya que compensan el decrecimiento poblacional y le otorgan 

un saldo positivo. 

Agregado a lo anterior, teniendo en cuenta que el aumento considerable de la movilidad 

humana hacia el país ibérico, recientemente España hizo parte de la firma del Pacto mundial 

para una migración segura, ordenada y regular, el cual se consolida como un importante avance 

en materia, al proponer una lectura de la migración desde una perspectiva holística. (ACNUDH, 

2018) Este acuerdo es relevante, ya que, se consolida como el primer convenio internacional 

elaborado en colaboración con la ONU, el documento amplia la responsabilidad y el 

compromiso de los Estados en la protección de la población migrante, ensanchando las 

estrategias implementadas en la de recolección estadística para garantizando sus derechos. 

 

2.4.Balance específico de migración colombiana en Granada. 

 

En el sur de la península Ibérica, debido a su origen histórico y posición geográfica, la 

comunidad autónoma de Andalucía alberga un porcentaje alto de población extranjera 

proveniente de África, particularmente de nacionalidad marroquí. Dicho colectivo, ocupa el 

segundo lugar como grupo mayoritario dentro de los residentes extranjeros, luego de la 

población europea. Esta distribución presenta diferencias con las cifras nacionales, ya que 

mientras en Andalucía la población de origen africano representa el 28,41% de la población 

extranjera, a nivel nacional la población africana y extranjera europea4 alcanza tan solo el 

50,63%. (Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), 2019) 

 Dentro de los colectivos de población extrajera, las nacionalidades latinoamericanas 

representan el segundo grupo a nivel nacional, haciendo mayor presencia en las comunidades 

de Madrid, Cataluña y el País Vasco. A partir de 2017, se evidenció un crecimiento relevante 

de la población latinoamericana en Andalucía, para el año 2019 según datos de 

empadronamiento, se registraron 1.252.057 extranjeros residentes en la comunidad, siendo la 

nacionalidad colombiana la que representa un porcentaje mayor, con 15.724 nacionales 

empadronados (Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), 2019) 

                                                           
4 Este colectivo en Andalucía representa el 42.23% de la población extranjera. 
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Respecto al emplazamiento territorial al interior de la comunidad, el colectivo se distribuye de 

la siguiente manera: 

Figura 4 
Mapa distribución porcentual de habitantes latinoamericanos residentes en Andalucía por 

provincia (2019) 

 

 

Nota: Elaboración propia, con base La población latinoamericana en Andalucía, 2018- 2019 

por OPAM, 2019, OPAM. 

 

La figura 4 representa el porcentaje poblacional de nacionales latinoamericanos, en el 

cual se evidencia una concentración mayor en las provincias de Málaga y Almería, 

posicionándose el territorio de Granada como un lugar intermedio en dicha distribución. Por 

otro lado, respecto a la población colombiana residente en esta provincia, según la estadística 

de patrón continúo suministrada por el Instituto nacional de Estadísticas, a partir del año 2003 

se presentó la siente dinámica: 
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Figura 5 

Población total colombiana en Granada 

 

Nota: Elaboración propia, con base en datos de empadronamiento de INE, 2022. 

 

Granada no es ajena a la dinámica nacional descrita en los apartados anteriores, las 

variaciones poblacionales son fiel reflejo del impacto de la política migratoria y las leyes de 

regularización promulgadas, así como de los efectos de la crisis económica que azotó al país. 

La figura 4, muestra como del año 2017 al 2022 se duplicó la población que residía en la 

provincia, consolidándose un total de 2.988 habitantes de nacionalidad colombiana. Por otro 

lado, al indagar sobre la distribución al interior de la entidad territorial, se encuentra que, de los 

187 municipios de la provincia, la población colombiana habita principalmente en Granada 

capital con un total 969 personas, lo que corresponde al 32,43%, en Motril 468 personas, 

equivalente al 15,66%, en Armilla 228 ciudadanos colombianos correspondiente al 7,63%, en 

Maracena 99 personas equivalentes al 3,31 y en Churriana de la Vega 90 habitantes,  que 

corresponde a los 3,01 puntos porcentuales. Todos los municipios enunciados, a excepción de 

Motril, se encuentran en localizados en los bordes de Granda Capital, son poblaciones que 

debido al proceso de metropolización, presentan una dependencia económica con la capital. En 

el caso del municipio de Motril es el segundo lugar donde más se concentra este grupo 

poblacional, lo cual está relacionado con oferta laboral de la actividad agrícola y turística de la 

zona. 
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2.5.Aproximación a las teorías de la migración internacional 

  

Los flujos migratorios son fenómenos complejos, cada uno de estos procesos responden 

a una serie de variables ligadas al contexto, a la situación política, económica, social del lugar 

de origen y la sociedad receptora. Ante el reconocimiento de este factor acumulativo y 

multicausal, desde el ámbito académico se ha renunciado a encontrar solamente en una teoría 

totalitaria, la explicación sobre la migración internacional. Por otro lado, si bien la migración 

no es un fenómeno contemporáneo, ya que históricamente el ser humano ha encontrado en la 

movilidad espacial una alternativa a su inconformidad respecto al entorno natal o una respuesta 

ante situaciones de violencia o inseguridad, con la modernidad esta posibilidad de tránsito a 

nivel mundial se ha incrementado. 

La indagación del estudio sobre las migraciones desde el ámbito académico se remonta 

a las grandes oleadas del siglo XX producidas como consecuencia de hechos bélicos globales. 

La primera y segunda guerra mundial provocaron la salida de cientos de ciudadanos europeos, 

quienes encontraron como destino Norteamérica y algunos países latinoamericanos, 

principalmente Argentina, Chile y Brasil. Incluso, durante el periodo de postguerra ante la 

magnitud del fenómeno, se creó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

para “ayudar a los gobiernos europeos a encontrar países de reasentamiento para alrededor de 

11 millones de personas desarraigadas por la guerra” (OIM, 2023)  

Al respecto, el sociólogo David FitzGerald (2014) afirma que, en la comprensión de la 

migración internacional, existe una influencia determinante de los Estados Unidos, ya que, tras 

consolidarse como uno de los principales países receptores de la población migrante europea, 

la academia norteamericana fijo un gran interés en el estudio de este fenómeno. Sin embargo, 

la concentración estadounidense sobre la movilidad humana, produjo una visión limitada de la 

migración internacional, ya que “Para el estadounidense no existía una imagen representativa 

de un migrante que la de un pasajero en un barco de vapor que navega frente a la Estatua de la 

libertad” (pág. 116). Desde esta perspectiva, se dio mayor protagonismo a la migración 

transatlántica, dejando rezagados los estudios sobre los flujos migratorios que se estaban 

produciendo en otras latitudes, como los movimientos circulares a gran escala al interior de 

Europa o las migraciones masivas dentro del sur global. 

A partir de la década de los años sesenta, se presentó una inversión en la dinámica de 

los flujos migratorios, el aumento en la estabilidad política y económica en los países del norte 
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global desestimó el deseo por parte de sus ciudadanos de trasladarse hacia otras naciones. De 

esta manera, la composición de la migración paulatinamente presentó una serie de 

transformaciones, localizándose el lugar de origen de la población migrante, fuera del 

continente europeo. Cabe aclarar que, la migración laboral hacia el Europa comenzó en 1945 y 

los migrantes provenían de países del sur, principalmente Portugal, España e Italia. 

Posteriormente, hacia la década de los ochenta, estos países también empezaron a atraer 

trabajadores provenientes de “países en desarrollo” de América Latina, África y Asia. 

En relación a lo anterior, con el fin de establecer una comprensión más amplia de la 

migración mundial, desde la sociología se han formulado una serie de teorías que se proponen 

dar explicación a la configuración de este fenómeno por medio de la caracterización de causas, 

factores económicos y laborales, experiencias, tendencias migratorias, entre otros. A 

continuación, tomando como base las trayectorias de distintos grupos sociales, en la siguiente 

tabla se exponen las cinco teorías seleccionadas por FitzGerald (2014), que desde esta disciplina 

brindan una lectura en torno a la migración internacional.  

Tabla 1  

Taxonomía de estudios migratorios desde perspectiva sociológica 

 

 

  

 

Parte de la pregunta ¿Quién migra y por qué? 
Análisis de motivos: razones económicas, factores que fomentan 
la migración laboral, industria de la migración, política 
migratoria, entre otros.   

 Selectividad 

 

Plantea dos modos de asimilación:  
Incorporación, adaptación de población nativa y migrante por 
medio de la creación de una nueva entidad nacional. 
Pluralista, a través de la adaptación del migrante a la sociedad 

 

Asimilación 
clásica e 

integración 
(Fusión cultural) 

 

Asimilación diferenciada por dos tipos: origen étnico y clase, en 
una sociedad también segmentada por estas variables.  

 
Asimilación 
segmentada 

 

Análisis de la patria del migrante en su conjunto, dado que la 
experiencia migratoria no puede entenderse solo desde el lugar 
de destino.  
Estudio de la migración internacional a través del nacionalismo a 
distancia. 

 

 
Transnacionalism

o 

 

Análisis diferencial entre los migrantes y su descendencia, frente 
a las personas que quedaron en el país de origen.   Disimilación 
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Nota: Elaboración propia, con base The Sociology of International Migration por FitzGerald, 

2014, Routledge. 

 

 La tabla 1 hace perceptibles las divergencias entre las teorías propuestas y a la vez pone 

en evidencia los puntos de encuentro entre algunos planteamientos, por ejemplo, existe cercanía 

entre la asimilación clásica y segmentada, respecto al impacto de la experiencia migratoria en 

la incorporación de la población al lugar de destino y al papel del migrante dentro de la 

estructura social previamente establecida. Así mismo, la teoría del transnacionalismo y la teoría 

de disimilación, reflexionan en torno las repercusiones de los flujos migratorios en el lugar de 

procedencia y la configuración de ciudadanías globales. Un elemento propio de la migración 

internacional es la política, la cual se posiciona como eje transversal en las cinco teorías 

expuestas, dado que, la experiencia de movilidad internacional estará determinada según la 

rigidez o flexibilidad en política migratoria establecida por los Estados.  

A lo largo de esta sección se expuso una mirada general sobre las teorías de migración 

internacional desde la experiencia migratoria e incorporación social, esto con el fin de inducir 

al lector al enfoque teórico que será empleado. Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos del 

presente trabajo de indagación se enfocan hacia una lectura de la migración internacional desde 

una perspectiva global, por lo cual se considera pertinente tomar la teoría del transnacionalismo 

como base del presente ejercicio investigativo.  

2.6. Economía y lazos transnacionales: La decisión colectiva de migrar 

 

Dentro de las múltiples explicaciones desarrolladas entorno a la génesis de la migración 

internacional, el factor económico indudablemente es considerado como uno de los más 

determinantes a la hora de tomar la decisión de migrar. Al dirigirse hacia economías 

mundialmente más prosperas y valorizadas, la población migrante encuentra salarios más altos 

en comparación a los de su lugar de origen, de esta manera, cobrar más implica la posibilidad 

de mejorar su trayectoria laboral, brindar condiciones de bienestar para el núcleo familiar, 

aumentar el estatus social en el lugar de origen, entre otros. 

  A partir del elemento económico, se han formulado una serie de teorías las cuales se 

proponen identificar cuáles son las variables dentro del amplio campo de la economía que 

determinan la decisión de migrar, como se mencionó líneas atrás, es imposible caracterizar la 

migración desde una sola teoría, por lo cual se puede presentar que las teorías solo respondan a 
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las características de algunas sociedades, o también, que  su interpretación en conjunto, brinde 

la lectura del fenómeno migratorio en un lugar determinado. Según el trabajo realizado por 

(Massey y otros, 2000) existen cuatro planteamientos económicos que explican los flujos 

migratorios de corte internacional: 

⮚ Economía neoclásica: Este planteamiento concibe la decisión de migrar como un acto 

individual, en términos macroeconómicos explica la producción de este fenómeno en el 

marco del desarrollo económico, siendo la principal causa las “diferencias geográficas 

en la oferta y la demanda de trabajo” (Massey y otros, 2000, pág. 8). Por su parte, desde 

la micro teoría, la decisión de migrar se determina evaluando la relación costo- 

beneficio, es decir, la elección del destino se escoge según la perspectiva de mayor 

rentabilidad, por lo que puede generar una alta inversión previa por parte del individuo.  

⮚ La nueva economía de la migración: En contraposición a la teoría neoclásica, este 

planteamiento afirma que la migración no es una decisión que se toma de forma 

individual, por el contrario, la concibe como una acción colectiva, tomada generalmente 

al interior de los hogares. En este caso, la intención de migrar trasciende a la ampliación 

de recursos, pues se justifica también en controlar el riesgo económico y en el bienestar 

familiar.  

⮚ Teoría del mercado dual del trabajo: Este planteamiento se distancia de la decisión 

individual como causa estructural de la migración y explica que la motivación central 

de la migración internacional “proviene de las demandas de trabajo intrínsecas a las 

sociedades industriales modernas.” (Massey y otros, 2000, pág. 17) Ante la demanda de 

mano de obra, la migración laboral es convocada y promovida por agentes 

gubernamentales y grandes compañías. Por otro lado, dentro de esta teoría es relevante 

el significado simbólico del salario, ya que el nuevo poder adquisitivo del migrante, le 

otorga prestigio en la sociedad receptora y/o lugar de origen5. 

⮚ Teoría de los sistemas mundiales: Este planteamiento es realizado con base en la teoría 

del sistema mundo, formulada por el sociólogo Immanuel Wallerstein en la década de 

los setenta del siglo pasado. Desde esta perspectiva, la estructura de la economía y el 

mercado global, ha establecido unas relaciones de dependencia entre las sociedades 

capitalistas y naciones periféricas proto-capitalistas, donde la migración es 

“consecuencia natural de la formación del mercado capitalista en el mundo en 

                                                           
5 Cuando el migrante se emplea en trabajos de menor nivel, no obtienen mayor status en la sociedad receptora, a 

diferencia de la sociedad de origen, donde debido al poder adquisitivo adquiere un prestigio mayor.  
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desarrollo” (Massey y otros, 2000, pág. 22). Dicha relación, hace que en el proceso 

migratorio la comparación entre las tazas salariares tenga menos relevancia, frente a la 

lectura estructural de la economía global, en otras palabras, el sistema económico incide 

en la creación de un grupo poblacional más proclive a la migración de corte 

internacional.  

Las distintas interpretaciones desde el ámbito económico, permite ampliar las posibles 

lecturas del fenómeno migratorio con base en esta variable, desde un escenario 

supranacional hasta el individual. Como ya se mencionó en el apartado anterior, el presente 

ejercicio investigativo busca indagar sobre los lazos trasnacionales de los migrantes, donde 

a pesar de la movilidad física, las personas continúan sosteniendo una relación con su lugar 

de origen. Dentro de esta perspectiva, una de las razones que conllevan a establecer esta 

relación, es que la decisión de movilidad dista de ser una elección individual y, por el 

contrario, es el resultado de un acuerdo grupal o familiar. 

 De esta manera, la teoría económica que se localiza dentro de estas características es la 

nueva economía de la migración, pues determina la decisión de migrar como una estrategia 

empleada por las familias para garantizar su bienestar económico, por medio de la 

conformación de hogares transnacionales. Cabe aclarar que, esta es una tendencia propia de 

países en vía de desarrollo, pues en los países con economías más robustas, existen otros 

mecanismos para mitigar el riesgo económico, como por ejemplo algunos programas 

gubernamentales, los seguros privados6 o los créditos.  

La movilidad humana como estrategia grupal, implica necesariamente la fragmentación 

del núcleo familiar, ya que, mientras algunas personas emprenden su inserción laboral 

dentro del mercado extranjero, los demás miembros que continúan residiendo en el lugar de 

origen siguen vinculados a la economía local, de esta manera, “En caso de que las 

condiciones económicas locales se deterioren y las actividades fallen para obtener 

suficientes ingresos, los hogares pueden depender de las remesas de los migrantes”. 

(Massey y otros, 2000, pág. 11)   

                                                           
6 Un ejemplo del sistema de seguros, son los “mercados de futuro”, medidas reglamentadas dentro de la actividad 

agrícola en países desarrollados, que consiste en el manejo de los precios bajos por medio de “mercados de futuros 

que permiten a los campesinos vender una parte o toda su cosecha en una entrega a futuro con un precio de garantía. 

Los inversionistas asumen los riesgos de pérdida si los precios caen debajo de ese precio de garantía y obtienen 

ganancias si los precios suben de ese nivel. La mayoría de los países en desarrollo carecen de mercados de futuros 

y, cuando existen, los campesinos pobres generalmente no tienen acceso a ellos.” (Massey y otros, 2000, pág. 13) 
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Por otro lado, si bien las remesas de los migrantes contribuyen al sostenimiento familiar o 

desarrollo económico en el lugar de origen, la diferencia salarial no es la única variable que 

determina un proceso migratorio. En el marco de los mercados de capital, los hogares pueden 

tener la intención de incrementar sus ingresos para futuras inversiones o para costear gastos 

extras como, por ejemplo, la financiación de programas educativos para algún miembro de la 

familia. Finalmente, dentro de la migración internacional, las políticas gubernamentales y los 

cambios económicos pueden ocasionar el incremento o la reducción de los flujos migratorios, 

estas determinan las condiciones y posibilidades de la población migrante en el lugar de destino, 

para poder asegurar ingresos que beneficien al resto del colectivo en el lugar de origen. 

2.7. Globalización y lazos trasnacionales: Vivir a través de las fronteras 

 

En el marco del mundo globalizado, la interconexión mundial alcanzada por medio del 

desarrollo tecnológico, los medios de transporte intercontinentales, y la inmediatez de los 

medios de comunicación, ha provocado una serie de cambios estructurales en el mundo 

contemporáneo, incluso, ha conllevado a la revisión de los paradigmas epistemológicos y 

disciplinares con los cuales se analizan la realidad social. 

En respuesta a la dinámica de la globalización, dentro de los estudios migratorios, a 

partir de la década de los noventa del siglo pasado, las ciencias sociales plantearon los estudios 

trasnacionales7 como campo emergente frente al análisis de la migración y la movilidad social, 

debido a la relación directa entre la conformación de redes migratorias transnacionales y la 

globalización económica. De esta manera, la movilidad transnacional es considerada resultado 

de la integración económica global, en donde necesariamente esta presenta un crecimiento 

potencial.  

Los antecedentes a esta denominación también se encuentran en la economía política, 

dado que, a partir de la década de los ochenta, desde este campo del conocimiento se agudizaron 

los estudios realizados en torno a la triada: capitalismo, cultura y relaciones sociales. Lo 

anterior, llevo a esta disciplina a adquirir un particular interese frente a los procesos 

socioculturales que no podían clasificarse con relación a categorías previamente definidas 

dentro del Estado- Nación. Por tal motivo, a partir de esta conjetura, los procesos 

                                                           
7 El concepto de transnacionalismo, fue otorgado en un primer momento a empresas que o entidades financieras 

que operaban en varios países. 
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transfronterizos empezaron a abordarse desde dos perspectivas; en el contexto de los estudios 

culturales y, por otro lado, desde una lectura empirista, con base en las redes sociales del 

proceso de migración.  

En relación a lo anterior, Suarez (2008) retomando a Smith (2003), aclara que, si bien 

la vida transnacional ya existía antes de comenzar la presente categorización, este fenómeno se 

analizaba desde modelos metodológicos diferentes, de manera que “la lente transnacional hace 

ese nuevo trabajo analítico de proveer una forma de mirar a lo que estaba pero no se podía ver". 

(pág. 777). En otras palabras, lo verdaderamente innovador no es la existencia de vínculos y/o 

redes transnacionales, sino los elementos teóricos y la metodología implementada en los 

estudios de migración internacional. 

El planteamiento de este campo emergente de indagación, ha posibilitado el desarrollo 

conceptual y la delimitación de este fenómeno, esto ha motivado en las últimas décadas a una 

amplia producción académica. Al revisar la literatura producida en torno a este enfoque, entre 

los distintos autores se evidencia puntos en común como divergentes. A continuación, se 

muestras algunas aproximaciones conceptuales a este término:  

De forma general el concepto transnacional según Suarez (2008), hace referencia a 

"Procesos y prácticas económicas, políticas y socioculturales que están vinculados y 

configurados por las lógicas de más de un Estado- Nación, y que se caracterizan por el cruce de 

fronteras." (pág. 771), esta definición presenta coincidencias con las propuestas por otros 

autores, como es el caso de (Oso & Suárez, 2023) quienes plantean que dentro de los estudios 

transnacionales “los contextos migratorios de origen y destino están conectados por las 

relaciones simultáneas que los migrantes construyen y mantienen a lo largo de diferentes 

espacios”. (pág. 3)  

Con el fin de no recaer en redundancias, respecto a cuál es el factor que diferencia al 

transnacionalismo de cualquier estudio general sobre la migración, (Portes, Guarnizo, & 

Landolt, 2003)8 afirman que, la justificación de un nuevo campo de indagación dentro de la 

migración internacional, se encuentra en la intensidad de los intercambios sociales y el aumento 

                                                           
8 Según (Luque, 2015) durante el siglo XXI una de las publicaciones más relevantes en el ámbito de los 

estudios trasnacionales en Latinoamérica, fue " La Globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante y 

desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y América, coordinado por Alejandro Portes, Luis Guarnizo y 

Patricia Landolt (2003)". 
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de las transacciones económicas entre países desarrollados y en vía de desarrollo.  Los estudios 

trasnacionales analizan las actividades que cuentan con cierta estabilidad a través del tiempo, 

este concepto hace referencia a “ocupaciones y actividades que requiere de contactos sociales 

habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución” (Portes y otros, 

2003, pág. 19). En síntesis, dentro del transnacionalismo no se incluyen inversiones esporádicas 

por parte de migrantes en su lugar de origen o transacciones monetarias o materiales dados 

como regalos fortuitos, ya que no implican una ocupación, ni actividad habitual. De esta 

manera:  

“Este fenómeno está compuesto por un creciente número de personas que viven una 

doble vida: Hablan dos idiomas, tienen hogares en ambos países y si vida discurre en 

un contacto continuo y habitual a través de las fronteras nacionales” (Portes y otros, 

2003, pág. 15) 

La producción teórica pionera de los estudios trasnacionales, se enfocó al planteamiento 

sobre la simultaneidad característica en estos procesos migratorios, según Portes, Guarnizo, & 

Landolt (2003) las actividades transnacionales, tienen su génesis en el transnacionalismo 

popular, donde ante las condiciones económicas del sistema, son los individuos y las 

comunidades que buscan de forma autónoma escapar de la condición de pobreza. 

Posteriormente, desde la iniciativa gubernamental, surgió el transnacionalismo estatal, en el 

cual los Estados reconocen la relevancia que tiene las comunidades de migrantes y reglamentan 

una serie de políticas para atraer sus iniciativas y obtener la aprobación del colectivo. 

Finalmente, la tercera tipificación del transnacionalismo, abarca el sector sociocultural donde 

se encuentran las “empresas socioculturales múltiples, orientadas al reforzamiento de una 

identidad nacional en el extranjero o al disfrute colectivo de productos y actividades culturales”, 

(pág. 21) como, por ejemplo, la organización de actividades de integración para migrantes, la 

conmemoración de fiestas patrias, entre otros.  

Por otro lado, FitzGerald (2014) enuncia que, desde postulados posmodernistas, algunas 

áreas del conocimiento, como la antropología y la geografía, “rechazan por completo las 

categorías dicotómicas de origen y destino, emigrante e inmigrante, e incluso los espacios 

geográficos de aquí y allá, argumentando en cambio que una sola comunidad, campo social o 

tercer espacio ha surgido a través de fronteras internacionales” (pág. 132). Así mismo, esta 

corriente hace particular énfasis en la relatividad de las fronteras físicas establecidas por los 

Estados, dado que, a pesar de ellas, se han establecido redes que posibilitan el desarrollo de 

relaciones sociales al margen de los límites nacionales.   



26 
 

La interpretación de la perspectiva transnacional desde una lectura geográfica, invita a 

replantear las concepciones de  la dimensión espacial, dejando de lado la visión conservadora 

de la geografía y la noción de espacio euclidiano,  donde el espacio era concebido como un 

simple contenedor del entramado de relaciones sociales, este planteamiento desarrollado desde 

la vertiente crítica de la geografía hace énfasis en “la dialéctica entre el espacio como resultado 

de la acción social y de la reproducción (y/o cambio) de las estructuras sociales(Soja. 1989)" 

(Suarez, 2008, pág. 783). Así mismo, a la vez insiste en que, los impactos ocasionados por la 

globalización en el mercado laboral y en las dinámicas de gobernabilidad, hacen que 

difícilmente en la actualidad la población se encuentra arraigada solamente a un territorio. 

 En relación a lo anterior, frente a la dimensión espacial en los flujos migratorios 

transnacionales, desde la sociología se han propuesto una serie de clasificaciones que buscan 

delimitar y precisar su desarrollo epistemológico. A continuación, la figura representa un 

ejemplo de dicha tipificación. 

Figura 6 
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Nota: Elaboración propia, con base La perspectiva transnacional en los estudios migratorios. 

Génesis, derroteros y surcos metodológicos. por Suarez,2008, Edición Bellaterra. 

 

  Finalmente, un llamado que se realiza (Massey, 2012) desde los estudios migratorios 

desarrollados en el marco una geografía global, es que la política mundial de movilidad humana 

también debe analizar la gravedad sobre la pérdida de capital humano que sufre los países del 

sur global, dado que, si bien existe un porcentaje alto de migrantes que constantemente hacen 

envíos de remesas, lo cual en términos económicos contribuye a la economía nacional, lo que 

concierne a las habilidades, o la formación académica adquirida en antes de emprender la 

movilidad internacional, no genera beneficios para el lugar de origen. 

La producción académica dentro de este campo, es muy variada, además de estudiar los 

lazos que se mantienen entre fronteras, el transnacionalismo también indaga sobre una 

diversidad de temas relacionados con los flujos migratorios, los cuales se desarrollan en función 

de las particularidades del lugar de origen y destino. Por ejemplo, en el caso de la migración 

latinoamericana hacia Europa, ante la feminización de este flujo migratorio, algunos autores se 

han centrado en el análisis de la migración laboral en función del género. 

A finales de la década de los noventa se presentó un alza en los flujos migratorios de 

población proveniente de los países latinoamericanos, particularmente de la zona andina, el cual 

estuvo protagonizado por mujeres, quienes “llegaron solas iniciando cadenas familiares 

complejas al dejar a hijos, marido y otros familiares en el país de origen, para asegurar el 

cuidado de niños y ancianos en países europeos con estados regímenes de bienestar familiar.” 

(Yépez, 2014, pág. 17) La reconfiguración de la estructura familiar, ha estimulado 

principalmente los estudios sobre la realización de la maternidad a distancia, la reinvención del 

cuidado en el marco de la mundialización y la vulneración de derechos para las familias 

migrantes. La indagación frente a estas formas de habitar, ha llevado a complejizar otros 

conceptos, como, por ejemplo; la ciudadanía trasnacional, ligado a la "participación política de 

los migrantes en el exterior en los países de origen, y por otro, de los derechos políticos que 

estos adquieren en la sociedad de acogida" (Bermúdez, 2014, pág. 5) 

Finalmente, respecto a la perpetuación de los flujos migratorios, existen múltiples 

factores que dan continuidad a la movilidad humana, sin embargo, el mecanismo más exitoso 

para cumplir dicho fin, son las redes conformadas por parte de los individuos y las 

comunidades. Cabe aclarar que, dicha afirmación no pretende recaer en una visión reduccionista 

de la migración, es innegable la incidencia de otros ámbitos, como el papel del estado a nivel 
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internacional, los cambios económicos provocados por el transnacionalismo, el prototipo de 

ciudadanía nacional ejercida en los dos lugares interconectados, entre otros. A pesar de ello, es 

preciso reiterar que las redes tejidas durante el proceso migratorio y en la incorporación a la 

sociedad receptora, es el factor de mayor incidencia y se configura como elemento fundamental 

en la conexión que se establece entre el lugar de origen y destino. 

A lo largo de este apartado se realizó un balance de la producción teórica y académica 

entorno a los estudios transnacionales y su relación directa con el proceso de globalización, con 

base la búsqueda realizada en bases de datos y bibliotecas sobre la literatura producida respecto 

al tema en cuestión. En dicha exploración, se encontró que, dentro de este campo de estudio, 

las características fundamentales para hacer referencia al carácter transnacional de la migración, 

es la constancia y continuidad en el elemento que conecta los dos lugares, estando la experiencia 

migrante y estos elementos sujetos a las políticas estatales de migración. Dicho recorrido teórico 

se consideró necesario, con el fin de brindar mayor claridad frente a las categorías de análisis 

que serán empleadas en la siguiente sección. 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La selección adecuada del sistema metodológico para llevar a cabo un proceso investigativo, es 

fundamental en el desarrollo mismo de la indagación, ya que se encuentra estrechamente 

conectada con los objetivos trazados al inicio de ejercicio investigativo. El presente trabajo se 

plantea como objetivo realizar una caracterización del flujo migratorio de la población 

colombiana hacia la provincia de Granada, a partir de tres variables: Los motivos de migración, 

las condiciones económicas y los lazos trasnacionales. Para alcanzar dicho planteamiento, la 

investigación se realizará tomando como base métodos de análisis cualitativo. 

Este tipo de investigación, es inductiva y se distingue por “utilizar la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación.” (Hernández, 2014, pág. 7). Por otro lado, el proceso de 

indagación es continuo, lo cual implica que a diferencia de la investigación cuantitativa las fases 

o etapas de la técnica no siguen un modelo secuencial, sino que son mucho más flexibles, 

tampoco estipula como objetivo la comprobación de una hipótesis planteada al inicio de la 
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indagación, sino que las distintas fases se retroalimentan en el proceso, otorgado nuevas 

interpretaciones respecto al fenómeno en cuestión. De esta manera, el proceso que se realiza 

toma una forma circular, donde según las necesidades del estudio, el investigador vuelve a 

etapas anteriores, como se evidencia en la siguiente figura: 

Figura 7  

Proceso cualitativo 

 

Nota: Tomado de base Metodología de la investigación – Sexto edición. por  Hernández, 

2014, Edición McGraw-Hill. 

Siguiendo la estructura anterior, el planteamiento de una investigación, inicia con una 

el interés personal, con una idea o curiosidad que motiva al investigador a cuestionar y a indagar 

sobre determinada realidad social. En este caso en particular, la experiencia que tuvo la autora 

en su proceso migratorio y su vinculación al mercado laboral, en donde tuvo la posibilidad de 

encontrarse con otros connacionales, provocó la indagación sobre cuáles son las condiciones 

que llevan a estas personas a tomar la decisión de desplazarse hacia otro continente y de qué 

manera, ellos, a pesar de estar a más de ocho mil kilómetros de distancia, continúan 

manteniendo lazos de conexión con su tierra natal. 

Por otro lado, si bien el proceso de la investigación no es homogéneo ni generalizado, 

según Hernández (2014) teniendo en cuenta el marco interpretativo, existen diseños o enfoques 

que otorgan un abordaje general del proceso investigativo. De esta manera, la investigación 

cualitativa, puede seguir un enfoque basado en: la teoría fundamentada, la etnografía, el diseño 

narrativo, el fenomenológico o la investigación - acción. Los parámetros para seleccionar el 

diseño o estrategia de indagación, es determinada según el planteamiento del problema de 

investigación, en este caso en particular, teniendo en cuenta que se buscar explicar la relación 
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entre las condiciones económicas y el establecimiento de lazos trasnacionales en la migración, 

se empleó el diseño etnográfico, dado que este enfoque, se propone indagar e interpretar 

sistemas sociales(Hernández, 2014), y dentro de estos, analiza, creencias, categorías, temas, 

procesos sociales, entre otros, que refieren a la composición cultural de un grupo poblacional.   

En el trabajo de campo, el método de recolección de información más empleado por el 

enfoque etnográfico es la observación, sin embargo, dado a su carácter holístico, puede 

emplearse otro tipo de instrumentos como las entrevistas, grupos focales, material audiovisual, 

revisión documental o métodos estadísticos. Cabe aclarar que, la implementación de 

instrumentos de medición cuantitativa, es propia del diseño mixto de la etnografía, según lo 

planteado por Hernández (2014) retomando a Creswell (2013) y Madison (2011), en este tipo 

de diseño, la información se recolecta por medio de la combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos, donde finalmente en el análisis de resultados, se busca “describir las categorías y 

la cultura en términos estadísticos y narrativos” (p.485). 

Por último, con base en la estructura procesal señalada en la figura 7, en los siguientes 

apartados se describe con mayor profundidad los elementos utilizados en dos etapas; La fase 

central correspondiente a la revisión de la literatura existente, donde se efectuó una revisión 

bibliográfica rigurosa, por medio de la búsqueda de información, revisión estadística y 

documental. Finalmente, la fase seis sobre la recolección de los datos, sección explicativa sobre 

la técnica de muestreo e instrumentos de recolección empleados en el presente ejercicio 

investigativo. 

 

3.1.1. Revisión bibliográfica 

 

Durante el planteamiento de un proyecto investigativo, uno de los primeros pasos a realizar, es 

la revisión previa sobre; qué se ha dicho respecto al tema de investigación, qué indagaciones se 

han efectuado, en qué lugares del mundo, qué perspectivas teóricas y variables metodológicas 

existen, entre otros. Lo anterior, es relevante ya que, constituye los insumos iniciales para el 

ejercicio de indagación, además permite emprender las delimitaciones correspondientes frente 

a los objetivos a desarrollar, en relación al campo epistemológico preexistente. 

 Si bien el investigador, parte de una conjetura, o una curiosidad frente al fenómeno en 

cuestión, el mapeo bibliográfico, brinda un horizonte teórico que le permite situarse en la 

realidad social desde una óptica más fundamentada, desde la cual, ante el panorama teórico 
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general se toman decisiones respecto a los principales intereses a desarrollar. De esa manera, la 

ruta de búsqueda emprendida, se desarrolló por medio de la combinación de las siguientes 

variables; Estudios transnacionales, migración y condiciones económicas.  

En el proceso de búsqueda se utilizaron algunos recursos físicos localizados en la Facultad de 

Sociología y Ciencias Políticas, sin embargo, la pesquisa se centró en los recursos electrónicos 

ofrecidos por la UGR, como el repositorio institucional (Digibug), bases de datos especializadas 

en temas de sociología, como Social Science database, Sociology Database, Sociology 

Colecction y Sociology abstracts, asi como bases de carácter multidisciplinar como; proQuest, 

Scopus y Dialnet. Los hallazgos localizados, fueron analizados según la siguiente rejilla de 

rastreo: 

 

Tabla 2  

Rejilla de rastreo marco teórico 

Bibliografía 

 

Categorí

a -   

Teoría 

de la 

migració

n 

 

Citas 

textuale

s 

 

Paráfrasis 

 

Autores y 

trabajos 

relacionado

s- 

Referentes 

teóricos. 

 

Conclusion

es y 

anotaciones 

frente al 

concepto 

 

Problematizació

n del concepto 

 

Referencias 

sobre 

migración 

colombiana 

 

 

 Lo anterior, fue un ejercicio relevante, dado que, al ser tan amplios los resultados que 

arrojan las bases de datos, este posibilita la revisión rigurosa de textos con fines de seleccionar 

solo aquellos que se relacionados con al menos dos de las variables señaladas. Por otro lado, 

hacer la revisión bibliográfica por medio de la rejilla, permite analizar de forma más amplia la 

información y categorizarla según las necesidades de la investigación. También, es una 

estrategia, que facilita el reconocimiento enfoques metodológicos y teóricos desarrollados 

respecto al tema en cuestión. 

 

3.1.2. Instrumento De Recolección De Información. 

   

Teniendo en cuenta que los postulados teóricos no son medibles, la metodología de 

investigación desde distintos enfoques ha planteado y diseñado una serie de instrumentos que 

posibilitan la recolección de la información durante el desarrollo de los ejercicios 



32 
 

investigativos, con el fin de encontrar hallazgos que contribuyan a interpretar el fenómeno en 

cuestión. De esta manera, con base en los objetivos de la investigación, el presente ejercicio 

investigativo seleccionó como instrumento de recolección de información el cuestionario. 

(Véase anexo A y B) 

Esta técnica se encuentra conformada por un conjunto de preguntas, las cuales abordan 

las variables a analizar dentro de la investigación. Por otro lado, como menciona Briones (2002) 

si bien no existe una teoría que especifique de qué forma debe desarrollarse, ya que su 

elaboración es resultado de “la experiencia del investigador y de su sentido común” (pág. 61) 

existen algunas sugerencias generales que contribuyen a su planteamiento adecuado. De esta 

manera, la estructura combino preguntas cerradas y abiertas, dando prioridad a las primeras, ya 

que, este tipo de pregunta ofrecen una serie de ventajas, por ejemplo; facilitan la tabulación y 

el análisis de la información, el encuestado debe destinar menos tiempo para contestarlo, lo que 

puede aumentar el número de respuestas obtenidas y, por último, reduce la ambigüedad en las 

respuestas y facilita la comparación entre las mismas.  

Por otro lado, Hernández (2014) menciona que esta técnica también presenta obstáculos, 

dado que, a pesar de contar con una amplia variedad de opciones dentro de la interpelación, 

algunas veces “ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en 

mente; no siempre se captura todo “lo que pasa por la cabeza” de los participantes.” (pág. 221). 

Para contrarrestar esta dificultad, en algunas preguntas, se agregó una sección para ampliar la 

respuesta, así mismo, al final del formulario, se destinó un espacio para que los encuestados 

hicieran comentarios de forma voluntaria, con el fin de conocer acerca de su experiencia, 

percepciones y particularidades de su proceso migratorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con base en categorías planteadas, el cuestionario se 

divide en cuatro secciones descritas a continuación: 

La primera sección, se enfocó a interrogantes generales de carácter sociodemográficos, 

con el fin de tener un acercamiento a algunas características de la población, tales como; su 

género, edad, lugar de nacimiento y nivel de estudios. Posteriormente, para analizar las 

condiciones económicas, en la segunda sección se plantearon cuatro interrogantes acerca de su 

situación laboral, sector económico en el que se encuentra trabajando y el tiempo que tardo en 

encontrar trabajo al llegar a Granada. Dentro de esta variable, también hacia parte del interés 

de la autora, conocer acerca de la situación de regularidad de la población migrante, por tal 

motivo indagó sobre su contratación laboral. 
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Otra de las variables, son los motivos de migración, por tal razón, en la tercera sección, 

se indagó sobre las causalidades que llevan a tomar la decisión de migrar junto a la trayectoria 

del flujo migratorio, ya que, la motivación puede estar relacionada con la existencia de 

contactos o redes en el lugar de destino. En este apartado, se formularon preguntas acerca del 

proceso de migración, como: el tiempo que lleva residiendo en Granada, si viajó solo, con 

familiares o amigos y si vive con miembros de su círculo familiar de nacionalidad colombiana. 

Por otro lado, sobre los motivos en primer y segundo lugar que lo llevaron a migrar y 

finalmente, se indagó respecto a la elección del lugar de destino, así como a la posible 

proyección de otro proceso migratorio o retorno al país de origen. 

Finalmente, la agrupación de preguntas de la sección cuatro, se propuso analizar la 

existencia de lazos transnacionales de la población migrante entre su lugar de origen y de 

destino, para lo cual planteó interrogantes relacionados con el envío de remesas y la recepción 

de las mismas, también interpeló acerca de los canales de información y los mecanismos 

empleados por la población migrante para mantener contacto con su lugar de origen. 

 

3.1.3. Técnica De Muestreo 

 

En el presente ejercicio investigativo, se implementó el muestreo por bola de nieve como 

instrumento de recolección de información, esta técnica hace parte de las muestras de tipo no 

probabilístico, dado que el criterio de selección de los individuos, no se establece según la 

probabilidad que la población en general tiene de participar en el estudio, sino que está 

determinado por dos elementos; la intencionalidad del investigador y/o las características del 

grupo poblacional. (Hernández, 2014). Una particularidad las muestras no probabilísticas, es 

que el proceso de selección de casos es determinado por el investigador, por esta razón también 

se denominan muestras dirigidas.  

El muestreo por bola de nieve, es una técnica ampliamente empleada en los estudios de 

migración internacional, ya que, se encuentra enfocada al muestreo de grupos poblacionales de 

los cuales no se tiene suficiente información, o debido a condiciones sociales, geográficas o 

económicas son clasificadas como comunidades de difícil acceso. En vista a la variedad de 

grupos sociales que pueden catalogarse bajo la premisa de compleja accesibilidad, con el fin 

de seleccionar los instrumentos adecuados, el muestreo por bola de nieve, establece una 

estructuración interna de clasificación de población.  
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Según la socióloga (Alloatti, 2014) existen dos denominaciones, en primer lugar, los 

“Hard-to-reach”, la dificultad de acceder a estos grupos, radica en elementos espaciales, son 

lugares retirados, ubicados en zonas periféricas con difíciles vías de acceso para realizar la 

investigación, por ejemplo, las favelas. Por otro lado, los “hidden popularions”, el término hace 

referencia a “aspectos de la dinámica social que dificultan el acceso” (Alloatti, 2014, pág. 3) 

son poblaciones que no desean ser contactadas, ya que, pueden estar vinculados a alguna 

actividad ilegal, son población vulnerable de situaciones de violencia, o se encuentran en 

situación irregular en el lugar donde habitan, como, por ejemplo, la población migrante.  

 Un elemento en común dentro de este colectivo indocumentado, es su búsqueda por 

pasar desapercibido, lo que genera mayor dificultad para ser localizados en la sociedad de 

destino, algunos factores que afectan tajantemente esta búsqueda son: la “ubicación en 

asentamientos temporarios; segregación y separación cultural e, inclusive, dificultades comunes 

que un outsider puede experimentar de acceder a las redes específicas de migración” (Alloatti, 

2014, pág. 5) Teniendo en cuenta las particularidades de este grupo de individuos, esta técnica 

permite, realizar estimaciones frente la dimensión de la población, conocer los espacios de 

socialización más concurridos de las personas y localizar actividades potenciales de encuentro, 

como el trabajo, el culto religioso, la cercanía geográfica, actividades sociales, entre otros. 

(Alloatti, 2014) Lo cual permite tener una comprensión más amplia en el proceso de indagación 

sobre los lazos sociales de los grupos poblacionales.  

Finalmente, para el acceso a estas comunidades, es de vital importancia la figura del 

“gatekeepers” o porteros, ya que es la primera persona con la cual la investigadora establece 

comunicación y también es quien posteriormente referencia contactos y lugares de socialización 

de la comunidad en cuestión. En este caso en particular, a través de un gatekeeper, fue posible 

contactar a cincuenta personas en total para participar en el diligenciamiento del formulario. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que una de las intencionalidades del ejercicio, era 

buscar población con algún tipo de vinculación al sector económico, ya sea en el momento de 

la realización del estudio o que con anterioridad hubiese desarrollado algún tipo de actividad 

remunerada, se procuró que el primer contacto cumpliera con estas características. De esta 

manera, el Gatekeeper, fue un trabajador de la hostelería, a quien la autora conoció en un trabajo 

informal de este sector de la economía. Este individuo, compartió información sobre lugares 

donde trabajaban otros colombianos y de esta manera, abrió la posibilidad de contactar al grupo 

poblacional.   



35 
 

3.1.4. Trabajo De Campo 

  

Para llevar a cabo las encuestas, en un primero momento cuando se estableció contacto 

con el “portero”, el primer mecanismo planteado para recolectar la información, fue un 

formulario de Google, el “gatekeeper” enviaría el enlace del formulario a sus familiares y 

conocidos y de esta manera se recolectaría la información. Sin embargo, esta metodología no 

fue exitosa, ya que la población evidenció resistencia y desconfianza, por lo que no se 

obtuvieron resultados. 

 En consecuencia, en el trabajo de campo se optó por emplear otros mecanismos para la 

recolección de la información, además del formulario de Google, se implementó el 

diligenciamiento del cuestionario por vía telefónica y por medio de visita presencial. Con el fin 

de tener mayor claridad frente al muestreo de bola de nieve realizado, a continuación, en la 

figura 8 se representa la red de personas que se construyó a partir de gatekeeper, así como el 

mecanismo como fue contestado el cuestionario. 

 

Figura 7  

Esquema de muestreo por bola de Nieve. 
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Nota: Elaboración propia. 

 Como se puede evidenciar, el primer contacto fue de vital importancia, ya que por medio 

de la referencia de los tres establecimientos donde trabajaba población colombiana, fue posible 

constituir los demás contactos. Si bien el número de entrevistados de forma presencial suman 

trece respuestas, lo cual representa cerca de la cuarta parte de la muestra total, a partir de estos 

individuos conocidos fue posible dar mayor difusión al formulario digital el cual fue el 

mecanismo con mayores respuestas obtenidas, treinta y siete en total.  Un elemento a resaltar, 

es que, en las visitas realizadas a los establecimientos mencionados, fue posible disponer de un 

espacio de diálogo con los participantes frente a las preguntas del cuestionario. Lo anterior, 

permitió ampliar las respuestas obtenidas y ahondar en su experiencia migratoria, además 

alimentó los elementos analíticos para realizar la sistematización de los resultados y el estudio 

de la información. 

4. Análisis de información 

 

4.1. Sistematización de resultados 

 

En términos generales, en el campo de las ciencias sociales, la investigación cualitativa, se 

propone estructurar lecturas interpretativas sobre un fenómeno o realidad social, por medio de 

la utilización de métodos flexibles. En los pasos establecidos en este tipo de indagación, 

referenciados en la figura 7, si bien las etapas presentan una relación constante, donde el 

investigador tiene la posibilidad de devolverse a fases anteriores, se espera que los últimos 

pasos que concluyen el ejercicio correspondan al análisis, la interpretación de los datos 

obtenidos y las conclusiones. Dando continuidad a esta circulación de etapas, el presente 

apartado expone el análisis descriptivo de los resultados obtenidos. 

 Para plasmar la información, la modalidad empleada fue la sistematización de 

información a partir de las cuatro categorías planteadas en el cuestionario, su representación se 

presentará por medio de gráficas circulares e histogramas, sin embargo, en algunas preguntas 

donde las opciones fueron cuantiosas, fue necesario emplear otro tipo de representaciones, 

como es el caso de la pregunta 3, respecto al lugar de nacimiento de la población encuestada, 

donde con el fin de presentar la información de forma clara se elaboró un mapa. En otros casos, 

si bien no se realizaron modificaciones al formato de presentación, se optó por resumir las 

opciones de respuesta, como ocurrió en la pregunta 9.  
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Por otro lado, la presente sistematización hace énfasis en los porcentajes obtenidos en 

cada pregunta, ya que, son insumos que van a permitir desarrollar el análisis de los resultados. 

Cabe recordar que, al final del cuestionario se agregó un apartado de participación voluntaria, 

con el fin que los participantes profundizaran algún elemento tratado, así que, como parte del 

ejercicio de sistematización, este será presentado de forma separada a las categorías 

previamente mencionadas. 

 

4.1.1 Variable: Preguntas sociodemográficas 

1. ¿Cuál es su 

género?    

 

 

El género femenino fue el predominante dentro de la población que participó del estudio, 

con el 74% ocupa cerca de las tres cuartas partes del total de la muestra. 

2. ¿Cuántos años 

tiene? 

 

La edad de la población encuestada se localiza de forma mayoritaria en dos rangos; el 38% 



38 
 

tiene entre 26 y 35 años, y, el 30% se encuentra dentro de los 36 a 45 años de edad. Así 

mismo, el rango menos representativo de la muestra es el ocupado por la población mayor 

de 56 años correspondiente al 6%. 

3. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

 

La población encuestada proviene de 14 de los 32 departamentos en los cuales se divide el 

territorio nacional, según la cantidad de personas que señalaron alguna de estas entidades 

territoriales, el mapa representa por medio de la escala de color, cinco grupos de 

departamentos. Las zonas de donde proviene de forma mayoritaria la población es el Valle 

del Cauca con 10 personas, correspondiente al 20% y Bogotá con 8 personas, que representan 

el 16%. En segundo lugar, el departamento de Atlántico, tuvo 6 respuestas, lo que 

corresponde al 12 % y Antioquia 5, correspondiente al 10%. Luego, los departamentos de 

Caldas y Quindío con 4 personas cada uno, representan el 8 % y posteriormente, Cesar y 

Santander con 3 personas, simbolizan el 6% cada uno. Finalmente, los departamentos con 
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menos respuestas de la muestra, son Tolima con 2 personas, que representa el 4% y Casanare, 

Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander y Risaralda con una sola persona cada uno. 

4. ¿Cuál es su nivel de 

estudios? 

 

El 70% de la población de la muestra indicó haber cursado estudios, el 22% de tipo 

profesional y el 48% de nivel técnico o tecnólogo, siendo minoritaria la fracción de la 

población que refiere como nivel de estudios alcanzado primaria y bachillerato. 

 

 

4.1.2. Variable: Condiciones económicas 

5. ¿Cuál es su 

situación laboral? 

 

Más de la mitad de la población refiere encontrarse vinculado laboralmente, 48% de la 

muestra trabaja como empleado, mientras que el 14% son personas que trabajan de forma 

independiente. Por otro lado, 18 personas manifiestan encontrarse en situación de 

desempleo, lo que representa el 36%. 
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6. ¿Trabaja con 

contrato laboral? 

 

Más de la mitad de la muestra enuncia que no cuenta con contrato laboral, solo 15 personas 

de las encuestadas cumplen con esta condición. 

7. ¿En qué sector de 

la economía se 

encuentra 

trabajando? 

 

Si contesto en la 

pregunta anterior: 

"Otro", mencione 

cuál es el sector 

económico al que 

está vinculado  

Las actividades a las que principalmente se encuentra vinculada la población de la muestra, 

corresponden al sector servicios, tanto las opciones de respuesta seleccionadas, como las 

actividades especificadas por los encuestados en la opción “otro”. Las actividades que 

presentan un porcentaje mayor son hostelería con 16%, servicios domésticos y limpieza con 

el 10% y cuidado de dependientes ocupa el 13% de la muestra total. Finalmente, una cuarta 

parte de la población manifiesta no encontrarse vinculado a ningún sector de la economía, 

ya que costea sus gastos con ingresos familiares o ahorros. 
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15. Cuando llego a 

Granada, ¿cuánto 

tiempo tardó en 

conseguir su primer 

empleo? 

 

El 51% de la población se vinculó laboralmente en un rango de 30 días tras su llegada a la 

ciudad de Granada, otro 25% consiguió su primer trabajo en un plazo de tres meses, siendo 

minoritario, el porcentaje de la población que tardo más tiempo en vincularse al mercado 

laboral. 

 

4.1.2. Variable: Motivos de migración 

8. ¿Hace cuánto 

tiempo llegó a 

Granada? 

 

En la trayectoria del flujo migratorio se evidencia que esta es reciente, ya que la mayoría de 

la población encuestada, 82% en total, reside en la ciudad hace menos de cinco años. 
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9. ¿Cuántas personas 

viven en Granada con 

usted o cerca a usted y 

hacen parte de su 

núcleo familiar de 

nacionalidad 

colombiana 

(hermanos, primos, 

hijos, pareja, abuelos, 

entre otros)? 

 

Más de la mitad de la población de la muestra reside o se encuentra cerca de 1 a 3 de sus 

familiares, así mismo se evidencia que son menos representativos los núcleos familiares 

extensos, ya que solo el 10% manifestó encontrarse en la ciudad con diez personas o más. 

Finalmente, el 20% de la muestra afirma que en este momento se encuentra residiendo solo 

en Granada. 

10. En su plan de viaje 

a España, Granada 

fue… 

 

El 70% de la población en su proceso de migración seleccionó Granada como primer destino 

en España, siendo menos significativos el grupo de personas que escogió esta ciudad como 

un destino alternativo.  
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11. Cuáles fueron los 

motivos en primer 

lugar que lo llevaron 

a migrar? 

 

Dentro de los motivos seleccionados la búsqueda de condiciones de bienestar ocupa el primer 

lugar con el 42%, posteriormente la migración de carácter temporal relacionada con la 

vinculación laboral el 10% y de forma equitativa, las condiciones de seguridad afectadas por 

el conflicto y los motivos académicos representan el 13% respectivamente. 

12. Cuáles fueron los 

motivos en segundo 

lugar que lo llevaron 

a migrar? 

 

La tendencia de la pregunta anterior se mantiene en las motivaciones secundarias de 

migración. Los motivos académicos presentan una disminución y son equiparados por la 

intención de mejorar la trayectoria laboral, ambos con el 9%. Por otro lado, a diferencia de 

la gráfica anterior, un porcentaje de las personas, aunque reducido, seleccionó el idioma como 

una variable a tener en cuenta en la decisión de migrar. 
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13. ¿Cuál fue el 

motivo por el cual 

seleccionó Granada 

como destino final?  

 

Si en la pregunta 

anterior seleccionó 

"Otro", de forma 

breve explique su 

respuesta. 

 

Más de la mitad de la población encuestada eligió como lugar de destino Granada por tener 

algún familiar (24%) o conocidos (36%) en la ciudad. El 18% tomo la elección por ofertas 

laborales y finalmente, dentro de las otras opciones enunciadas por un porcentaje de la 

muestra, los motivos de elección de destino estuvieron relacionados principalmente con el 

costo bajo de vida y con intereses académicos. 

14. En su proceso de 

migración, viajó… 

 

Más de la mitad de la población encuestada realizó su proceso migratorio acompañado por 

algún familiar, principalmente, de la pareja sentimental (24%) o el núcleo familiar primario 

completo, familia e hijos. Es de resaltar que un porcentaje significativo de la muestra (36%) 
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emprendió la migración en solitario.  

16. Dentro de sus 

proyecciones ¿planea 

irse a otra ciudad o 

país? 

 

Si en la pregunta 

anterior su respuesta 

fue "Sí", mencione a 

continuación ¿Cuál 

sería su lugar de 

destino? 

 

De forma mayoritaria la población enuncia que no planea desplazarse hacia otro destino, 

mientras que el 40% no sabe si efectuará un nuevo proceso migratorio. De las 4 personas que 

afirman tener proyectado trasladarse de Granada, mencionan como posibles lugares de 

destino la ciudad de Valencia y otros países como; Francia, Alemania y Canadá. 

21. Dentro de sus 

proyectos ¿planea 

regresar a su país? 
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Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue: 

"Sí", explique de 

forma breve ¿Cuáles 

son los motivos que lo 

animan regresar? 

 

De forma representativa, 20 personas afirman tener decidido no retornar al país. Respecto a 

lo anterior, un porcentaje equivalente no sabe si regresará a Colombia, mientras que las 

personas que planean volver ocupan un porcentaje minoritario, dentro de los motivos que los 

animan a regresar se encuentra hacerlo de forma temporal para visitar a los familiares y por 

arraigo al lugar de origen, solo una persona menciona que su retorno sería consecuencia de 

la baja oferta laboral en España. 

 

4.1.3. Variable: Lazos transnacionales 

17. ¿Con qué 

frecuencia envía dinero 

a su familia residente 

en Colombia? 

 

El 56% de la población ha enviado dinero a sus familiares residentes en Colombia, la 

frecuencia de envió que se presenta de forma mayoritaria es de cada mes por parte del 40% 

de la muestra. Por otro lado, el resto de la población afirma que no ha enviado dinero a sus 

familiares en Colombia, dentro del cual el 14% especifica que su núcleo familiar se encuentra 

en Granada. 
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18. ¿Quién/es reciben 

el dinero que envía a su 

país de origen? 

 

Si en la pregunta 

anterior seleccionó 

"Otro", mencione 

¿Quién es el receptor 

de sus remesas? 

 

De los miembros de la familia, los principales receptores de las remesas son los padres e 

hijos, quienes representan el 46,9% y 28,1% respectivamente. Por otro lado, ninguna persona 

de la muestra realiza envíos de dinero a sus parejas, mientras que 4 personas señalan que 

otros familiares como cuñados y primos, son quienes reciben las remesas. 

19. Qué canales usó 

para obtener 

información sobre 

asilo, arraigo o visado, 

trabajo, ayudas 

gubernamentales, 

vivienda, alimentación, 

entre otros. 

Seleccione las dos 

opciones que más se 

adapten a su primera 

experiencia migratoria. 
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Dentro de las opciones seleccionadas, los principales canales informativos empleados por la 

población fueron la información suministrada por familiares o amigos y la obtenida por 

medio de redes informales, correspondiente al 34% y 30% respectivamente. En un segundo 

grupo se encuentra los canales de oficinas de extranjería y fundaciones, con porcentajes entre 

13% y 15%. Finalmente, los mecanismos menos habituales para obtener información fue la 

contratación laboral y los servicios sociales del ayuntamiento. 

20. ¿De qué manera 

mantiene contacto con 

su lugar de origen? 

Seleccione máximo 

dos opciones, las que 

se adapten de mejor 

manera a su 

experiencia migratoria 

 

Más de la mitad de la población mantiene contacto con Colombia por medio de la 

información que le suministran sus familiares, así mismo, el envío de remesas es el segundo 

mecanismo de contacto más empleado. Por último, las opciones de participación política, 

asistencia a encuentros de colombianos y la existencia de negocios propios en el país de 

origen ocupan un porcentaje poco significativo. 

 

En este espacio de forma voluntaria, puede realizar comentarios sobre el tema, frente a 

su experiencia migratoria o algún elemento que considere relevante de mencionar. 

“Migrar no es nada fácil. Es una decisión muy dura para cualquiera que la tomé. En lo 

personal, vine por darle mejor futuro y oportunidades a mi bb que venía de camino. La 

situación en colombia no es favorable para tener una buena calidad de vida. Así que espero 

todo siga mejorando para bien de todos.” (Hombre, entre 26 y 35 años) 

“Para mi los grupos de colombianos en el exterior han sido de mucho ayuda” (Mujer, entre 

26 y 35 años) 

“Mi experiencia fue muy buena, el tener familia que te apoye al llegar facilita mucho” (Mujer, 
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entre 26 y 35 años) 

“A penas llevamos 7 meses acá en españa y ya pasado los tres meses me entere de que podía 

“pedir asilo pero no fue posible porque no pudimos entrar a la página y nos dijeron que eso 

era en el primer mes y tengo a mi hijo y hermano sin empadronar sin poder encontrar piso 

para ellos y soy la única que en el momento tengo trabajo fijo pues estoy interna . ya que sin 

tener un permiso de trabajo no an podido encontrar quien les de la oportunidad de laboral 

seria bueno que en el ayuntamiento los empadronaran si no tiene el emigrante un sitio fijo 

donde vivir” (Mujer, entre 36 y 45 años) 

“Considero que en este proceso migratorio las redes de apoyo son fundamentales, por lo que 

deberíamos crear más espacios en los que compartir experiencias con otras personas que están 

viviendo algo similar” (Mujer, entre 26 y 35 años) 

“Me gusta granada pero lo malo es que no podemos conseguir un empleo si no tiene un 

permiso de trabajo y uno vienen es buscarse la vida aquí para sostener su familia en 

Colombia” ( Mujer, entre 36 y 45 años) 

“Migrar no fue una decisión personal, viaje cuando era un niños con mis padres.” (Hombre, 

entre los 26 y 35 años) 

“Vivo en Granda hace cinco años pero hace 17 años migre de colombia a Alemania” (Mujer, 

mayor de 56 años) 

“Mi pueblo es zona roja, yo era líder social y por querer participar en las juntas de acción 

comunal me amenazaron. También mi papá era negociante de carbón en el Caquetá pero le 

toco abandonar su negocio por la presencia de grupos armados” (Mujer, entre 26 y 35 años) 

 

4.2. Discusión de los principales resultados  

 

- Preguntas sociodemográficas 

Las preguntas de clasificación sociodemográfica son consideradas como obligatorias dentro de 

la formulación de un cuestionario, dado que permiten tener un acercamiento a características 

específicas que quieren analizarse dentro de la población. De esta manera, en le presente 
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ejercicio se seleccionaron cuatro variables; el género, la edad, el lugar de procedencia y el nivel 

de estudios. Con base en los resultados se pueden hacer las siguientes apreciaciones: 

El 74% de la población encuestada son mujeres, lo que lleva a plantear si existe una 

feminización de este flujo migratorio. Al contrastar con los datos estadísticos otorgados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre la población migrante colombiana residente en 

Granada clasificada por sexo (Véase Anexo C), se evidencia que la información registrada 

abarca el periodo desde finales de la década de los noventa hasta el registro más reciente 

correspondiente al año 2022, donde los tres primeros años, entre 1998 y el 2000, la proporción 

de migración era equivalente entre hombres y mujeres. Posteriormente, en el año 2000, la 

cantidad de mujeres presento un leve aumento, dicha tendencia se va a mantener hasta las cifras 

más recientes, siendo más acentuada la diferencia a partir del año 2020. Según los datos de 

padrón, en el año 2022 residían en Granada 2988 colombianos, de los cuales 1811 son mujeres 

y 1177 son hombres, lo que representa un 60,6% y 39,4% respectivamente. 

Si bien los departamentos de procedencia son muy diversos, estos se localizan 

principalmente en el occidente del país, la costa Caribe y la zona de las cordilleras Central y 

Oriental, dejando sin registros el sur del país, que representa cerca de la mitad del territorio 

nacional. Por otro lado, debido a sus características geográficas e históricas, estos se pueden 

agrupar en zonas de análisis, como es el caso de los departamentos de Caldas, Quindío y 

Risaralda, que conforman el eje cafetero y al agruparlos la representación real de esta zona es 

del 18% sobre el total de la muestra. Un caso similar se presenta con Atlántico, Magdalena y 

Cesar, departamentos ubicados en la costa caribe que representan en conjunto el 10%. De esta 

manera, los principales lugares de procedencia son: Valle del Cauca, Eje Cafetero, Bogotá y 

Antioquia. 

- Condiciones económicas 

Más de la mitad de la muestra refieren que se encuentran vinculados al sector laboral como 

autónomo o empleado, siendo mayoritario el porcentaje de la población que trabaja como 

asalariado. En contraste, solo 15 de estas personas cuentan con un contrato laboral, por lo cual, 

se puede inferir que la población encuestada se encuentra en condición de irregularidad, ya que, 

sin permiso de trabajo no es posible ser afiliado a la seguridad social. Dentro de la población 

encuestada, el 36% afirma que se encuentran desempleados, lo cual puede relacionarse con lo 

mencionado líneas atrás, ya que una posible causa del desempleo es la condición de 

irregularidad en la que se encuentran la población migrante lo que les impide tener un contrato 
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formal. Respecto a este tema, en el apartado de comentarios, dos personas mencionaron lo 

siguiente: 

- “Me gusta granada pero lo malo es que no podemos conseguir un empleo si no tiene un 

permiso de trabajo y uno vienen es buscarse la vida aquí para sostener su familia en 

Colombia” (Y, Ramírez, comunicación personal, 23 de mayo del 2023) 

- “A penas llevamos 7 meses acá en España y ya pasado los tres meses me entere de que 

podía pedir asilo pero no fue posible porque no pudimos entrar a la página y nos dijeron 

que eso era en el primer mes y tengo a mi hijo y hermano sin empadronar sin poder 

encontrar piso para ellos y soy la única que en el momento tengo trabajo fijo pues estoy 

interna . ya que sin tener un permiso de trabajo no an podido encontrar quien les de la 

oportunidad de laboral” (Y, Soto, comunicación personal, 23 de mayo del 2023). 

  

Por otro lado, las actividades económicas a las que se van a vincular la población se 

encuentran dentro del sector servicios principalmente, en labores de hostelería, servicios 

domésticos y cuidado de dependientes, sectores en los que predomina la contratación informal. 

Al respecto, la investigación sobre el mercado de trabajo de la población migrante, realizada 

por (Cachón, 2009; Oso y Parella, 2012; Torres y Gadea, 2010), sostiene que uno de los motivos 

que lleva a la ocupación de estos nichos laborales se debe a que estas actividades “están siendo 

abandonadas por los trabajadores nativos dada su dureza, falta de protección y poco prestigio social” 

(pág.10).  

En relación a lo anterior, también cabe contrastar que la mayoría de la población afirmó que 

el periodo de espera para vincularse laboralmente no excedía los 30 días, lo que implica que existen 

ofertas de trabajos para la población migrante, sin embargo, al contrastar este dato con la 

inexistencia de contrato laboral, correspondiente al 64,6% de la población encuestada, se puede 

interpretar que dichas ofertas se encuentran principalmente en el sector informal. Al respecto, 

(Cachón, 2009; Oso y Parella, 2012; Torres y Gadea, 2010) afirman que España tiene un régimen 

de bienestar conservador, donde debido al limitado alcance de los servicios sociales “las familias 

provocan pautas de empleo para las mujeres inmigrantes basadas principalmente en el trabajo 

doméstico asalariado (con una fuerte incidencia de la economía sumergida” (pág. 7). Las autoras 

emplean el concepto de economía sumergida, para hacer referencia a esas actividades económicas 

que quedan por fuera del control de la administración, lo que generan condiciones laborales de 

menor calidad presentes principalmente en el sector privado. 
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- Motivos de migración 

Existe una relación estrecha entre los motivos por los cuales las personas seleccionan su destino 

con la existencia de redes, principalmente por lazos de amistad y de tipo familiar, al respecto 

Yépez (2014) en su estudio sobre la migración latinoamericana hacia Europa, plantea que 

dentro de este colectivo una característica relevante es “su capacidad para la construcción de 

redes familiares que facilitan la acogida de nuevos inmigrantes.” (pág.7) Lo anterior, se 

evidencia al indagar sobre las personas con quienes residen, dado que más de la mitad de la 

muestra afirmó que vive con su núcleo familiar o cerca de ellos y este se encuentra conformado 

principalmente por una a tres personas. A propósito de anterior, una de las encuestadas agregó 

el siguiente comentario “Mi experiencia fue muy buena, el tener familia que te apoye al llegar 

facilita mucho” (P, Silvera, Comunicación personal, 23 de mayo del 2023).  

La existencia de las redes o contactos, también se encuentra vinculado con el hecho que 

la mayoría de la población encuestada haya seleccionado la ciudad de Granada como primer 

destino elegido, aunque también se presenta un colectivo minoritario que justifica su elección 

por temas de estudio y costo de vida. Al consultar el índice estatal de referencia de los precios 

de alquiler de vivienda por provincia, para el año 2021, (Véase Anexo D) dentro de las cinco 

clasificaciones, Granada se encuentra en el rango dos, de las ciudades con menos costo de tazas 

de alquiler, comparado con otras ciudades como Almería, Valencia, Salamanca o Toledo.  

(Sistema Estatal De Referencia De Precios Del Alquiler De Vivienda 2021, n.d.) 

En contraposición a lo anterior, si bien se evidencia la preexistencia de redes, este no es 

señalado como un motivo para tomar la decisión de migrar. Al indagar respecto a este tema, se 

evidencia que en los motivos tanto de primer a segundo lugar, las personas de forma mayoritaria 

señalan que la justificación de su proceso migratorio fue la búsqueda de condiciones de 

bienestar para ellos y sus familiares. Ante la incidencia en esta motivación, cabe indagar sobre 

¿Qué se entiende por bienestar? Al respecto Panzeri (2018) con base en el compendio de 

indicadores de la OCDE, afirma que el bienestar de la población es producto de dos 

dimensiones; las condiciones materiales de vida o condiciones de bienestar económico, las 

cuales se miden a través de indicadores como la riqueza, la renta, el empleo, las ganancias y la 

vivienda. La segunda dimensión es la calidad de vida, entendida como “el conjunto de atributos 

no monetarios de los individuos, que moldea sus potencialidades y oportunidades de vida, y 

tiene valor intrínseco bajo diferentes culturas y contextos” (pág. 8), las cuales se evalúan 

teniendo en cuenta el estado de salud, la educación, la seguridad personal, la calidad ambiental, 

el equilibro laboral y de vida, el bienestar subjetivo, entre otros. 
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En segundo lugar, dentro de las opciones más seleccionadas, se encuentra la migración 

de tipo laboral, donde las personas quieren vincularse al sector económico para ahorrar o enviar 

dinero a sus familiares en Colombia. Lo anterior, concuerda con la elección del lugar de destino, 

ya que nueve personas mencionaron que seleccionaron la ciudad de Granada porque les 

ofrecieron un trabajo. En este aspecto, se resaltan dos casos de personas que migraron bajo los 

trabajos promovidos al inicio de milenio con el programa Global de Regulación y Coordinación 

de Extranjería y la Inmigración (GRECO), acuerdo bilateral en el que se fomentaba la 

contratación de trabajadores. En el marco de este programa, las empresas eran las encargadas 

de efectuar el proceso de contratación temporal, realizaban toda la tramitación respectiva a 

permisos de trabajo y organizaba la logística para el transporte y estadía de los trabajadores, así 

como lo señala una de las personas entrevistadas, a continuación: 

“Yo me vine por el SENA, directamente hice todo por el SENA… traían gente para 

recoger la lechuga acá en España…. Éramos temporeros contratados, firmábamos un 

contrato de cinco años, pero cinco campañas de nueve meses, a los nueve meses 

regresábamos a Colombia, estábamos 3 meses en Colombia y volvíamos los nueve 

meses, teníamos una tarjeta por nueve meses, que se vencía a los nueve meses, a los 

nueve meses teníamos que salir para no hacernos una tarjeta fija, pero con la tarjeta que 

teníamos de temporeros podíamos trabajar y al completar la quinta ya te daban la 

primera tarjeta ya para quedarte” (J, Castro, comunicación personal, 5 de abril del 2023) 

 

 A propósito, cabe aclarar que además de estos programas nacionales de fomento de 

empleo, las redes también facilitaron la vinculación laboral rápida de la población migrante, se 

presentaron casos en los cuales las personas viajaban desde el país de origen con la 

documentación requerida por el gobierno español para trabajar con contrato laboral, como es el 

caso de Jairo, quien a través un familiar consiguió trabajo como cuidador de dependientes, al 

respecto el menciona “Yo venía ya con todo listo, yo no tuve necesidad de nada, porque yo 

tenía mi contrato y al tener mi contrato pues fui ahí me dieron el NIE, y luego pues cada año en 

esa época era de a un año, dos años la renovación y luego otra renovación y luego ya la 

permanente y ya la nacionalidad.”( J, Rodríguez, Comunicación personal, 8 de abril del 2023) 

  

El conflicto armado y las condiciones de seguridad conforman el tercer motivo más 

seleccionado por parte de la población. Al analizar la incidencia de esta variable en los 

desplazamientos internacionales de los últimos años, según el informe de la OIM (2022), se 
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evidencia que en Colombia la presencia de grupos armados en los territorios continúa 

ocasionando procesos migratorios. Para el 2020 la cifra registrada superó los 100.000 

desplazamientos, dicha tendencia con el paso de los años continuó en aumento, durante el 2021, 

más de 27.000 personas fueron desplazadas, lo cual representó “un aumento del 177% respecto 

del mismo periodo de 2020” (pág. 111). Finalmente, en el año 2022 se registraron 114.000 

personas desplazadas relacionados únicamente con el conflicto. Al respecto, dos de las personas 

entrevistadas mencionan lo siguiente: 

- “Mi pueblo es zona roja, yo era líder social y por querer participar en las juntas de acción 

comunal me amenazaron. También mi papá era negociante de carbón en el Caquetá pero 

le toco abandonar su negocio por la presencia de grupos armados” (I, Navarro, 

comunicación personal, 6 de abril del 2023) 

- José Castro, menciona que su motivación de migrar, fue debido a una bala perdida, 

donde su hija resultó herida “El hombre no tenía que disparar, sobre todo eran balas no 

de plomo sino blindadas, que eso entra y entra… y sobre todo una bebe. y entonces eso 

ya me llevo a hacerlo” (J, Castro, comunicación personal, 5 de abril del 2023) 

 

Por otra parte, la migración motivada por estudios, también fue seleccionada como un 

motivo de primer y segundo lugar, este factor puede estar relacionado con la vocación 

universitaria de la ciudad, dado que, a lo largo de su territorio se distribuyen las cinco sedes de 

la universidad, donde estudian cerca de 50.000 personas y cuentan con vinculación laboral 

aproximadamente 20.000 habitantes, está cifra reúne al personal que hace parte de las labores 

docentes, administrativos, investigación, servicios generales, entre otros. (Universidad de 

Granada, n.d.).9 La migración estudiantil, encuentra relación con la realización de procesos 

migratorios individuales, ya que, la elección del destino no necesariamente se encuentra 

motivada por la existencia de redes, sino que existen otras variables que inciden en la toma de 

esta decisión, como la oferta de programas académicos y el costo de vida.  

 Respeto al idioma, generalmente es considerado como un factor determinante en la 

elección de un lugar de destino, incluso España es el principal destino elegido de Europa por la 

población hispanohablante justamente por esta variable. Sin embargo, en este caso, la población 

                                                           
9 La universidad es considerada “la institución de enseñanza superior con un impacto relativo 

más elevado de España. Aporta un 8% del Producto Interior Bruto (PIB)” (Granada Hoy, 

2023), gran parte de las actividades económicas de la ciudad, giran en torno a la dinámica 

universitaria, principalmente el sector inmobiliario y servicios 
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seleccionó esta opción de forma minoritaria en los motivos de segundo lugar, lo que puede 

inferir que el idioma es un factor implícito o que se otorga mayor relevancia a otros factores 

para emprender procesos migratorios, como los mencionados anteriormente. 

Por último, en relación a la intención de emprender nuevos procesos migratorios, la 

mitad de la población afirma que desea continuar residiendo en Granda, mientras que de forma 

mayoritaria el resto de la población no lo tiene definido. Así mismo, respecto al retorno al país 

a Colombia, un grupo reducido manifiesta que ha tomado la decisión de retornar, sin embargo, 

al especificar algunos mencionan que quieren volver de forma temporal para visitar a sus 

familiares, es decir, de forma general se evidencia un desinterés por retornar de forma definitiva 

a establecerse de nuevo en el lugar de origen. 

 

- Lazos transnacionales 

Luego de efectuar el proceso de migración, en medio de las dinámicas de la globalización, 

existen distintos mecanismos que posibilitan a la población mantener contacto con su lugar de 

origen. Sin embargo, cuando se hace referencia a la existencia de lazos transnacionales, es 

necesario delimitar específicamente cuál es el campo de acción y la justificación de esta 

vertiente dentro de los estudios migratorios. Los estudios transnacionales, según Portes, 

Guarnizo, & Landolt (2003) justifican su existencia debido a la “gran intensidad de los 

intercambios, nuevas formas de transacción y multiplicidad de actividades que traspasan 

fronteras nacionales”(pág. 5) Así mismo, no todas las actividades que se desarrollan en el 

ámbito internacional son catalogadas como parte de este campo de indagación, sino solo 

aquellas relaciones o actividades que son habituales y constantes, de manera que no incluyen 

regalos inversiones o viajes ocasionales.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que el presente trabajo investigativo se 

propuso indagar sobre la conformación de lazos transnacionales en relación con el factor 

económico, por esta razón en la presente categoría se hizo particular énfasis en la manera como 

la población mantiene lazos permanentes con su lugar de origen a través de esta variable. Según 

las preguntas realizadas, la forma como la mayoría de las personas mantienen contacto, 

responde a las comunicaciones cotidianas con sus familiares.  

En segundo lugar, la población reconoce que establece contacto con su lugar de origen 

por medio del envío de remesas. Respecto a este elemento, al preguntar de manera específica 
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sobre el envío de dinero, más de la mitad de la población encuestada efectúan envíos de dinero 

a sus familiares, con una frecuencia principalmente de un mes y tres meses, que según lo 

mencionado por (Grande Martín & Del Rey Poveda, 2013) en su estudio sobre los vínculos 

transnacionales de latinoamericanos en Europa, del colectivo general de población migrante,  

los latinoamericanos se caracterizan porque el envío de remesas lo realizan con mucha más 

frecuencia, por lo general mensualmente. Por otro lado, la población menciona que los 

principales receptores de las transacciones económicas son los padres y los hijos. Lo anterior 

puede estar relacionado con las redes transnacionales de cuidados, donde “los migrantes que 

no han realizado el proceso de reagrupación con sus hijos son más propensos a un envío alto de 

remesas, debido al compromiso y responsabilidad familiar se conforman (Grande Martín & Del 

Rey Poveda, 2013, pág. 29) 

Un grupo reducido de la muestra manifestó que sus familiares cercanos se encuentran 

también residiendo en Granada, lo cual plantea una correlación con una posible migración 

familiar o procesos exitosos de reagrupación, así mismo, este último elemento, presupone una 

integración exitosa en el lugar de destino. El planteamiento anterior, conlleva a que sea 

innecesaria la perpetuación de los vínculos transnacionales.  

Además de las remesas, existen otros mecanismos mediante los cuales las personas 

mantienen contacto con su lugar de origen, aunque en la muestra son menos representativos, 

cabe mencionarlos. por ejemplo; La participación política. Esta hace parte del 

transnacionalismo estatal, donde la estructura gubernamental reconoce la relevancia que tiene 

los connacionales que habitan en el extranjero, en el caso de Colombia, esta normativa fue 

promulgada desde la década de los sesenta del siglo pasado. Respecto a este elemento, una de 

las personas encuestadas manifiesta que en temporada electoral no ejerce su derecho al voto, 

porque:  

 

“No porque yo fui a Sevilla y me adjudicaron el más cercano málaga y entonces para ir 

de Almería a Málaga para votar quedaba muy complicado y aquí supuestamente sigue 

siendo málaga, no hay es que eso es muy tonto, además tampoco le dicen a uno mira 

vamos a poner un autocar para que vayan, no nada, simplemente es en Málaga, está 

registrado en Málaga y puede ir a votar a Málaga” (J, Castro, comunicación personal, 5 

de abril del 2023) 
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 Por último, durante el proceso de migración, es necesaria la realización de una serie de 

trámites y papeleos correspondientes al permiso de trabajo, autorización de residencia, entre 

otros. Además de los asuntos formales al llegar al lugar de destino, la población precisa de 

información sobre vivienda, alimentación, así como las distintas ayudas gubernamentales, que 

pueden facilitar la vinculación al lugar de recepción. Ante esta información, existen una serie 

de canales de tipo gubernamental o institucional y otros de tipo informal, al indagar sobre cuál 

de estos fueron utilizados por la población, se encuentra que, las redes no solo contribuyen a la 

elección del destino, sino que también facilitan la información para los nuevos residentes, dado 

que las personas que migraron previamente, desde su experiencia conocen el papeleo. Luego 

de las redes, las comunidades informales, son el segundo canal de comunicación más usado, 

este también facilita que la población migrante establezca lazos cercanos o de solidaridad para 

con sus connacionales, algunas personas entrevistadas en el apartado de comentario resaltaron 

la relevancia de estas:  

 “Para mi los grupos de colombianos en el exterior han sido de mucho ayuda” (Triana, 

comunicación personal, 23 de mayo del 2023) 

“Considero que en este proceso migratorio las redes de apoyo son fundamentales, por 

lo que deberíamos crear más espacios en los que compartir experiencias con otras 

personas que están viviendo algo similar” (A, Movilla, comunicación personal, 23 de 

mayo del 2023) 

 

 Lo anterior, evidencia que existe una preferencia por los canales de comunicación 

informal, sobre los institucionales. Respecto a los últimos, de forma minoritaria se resalta el 

papel de asociaciones sociales y religiosas, como Cáritas o ACOGE, frente a la utilización de 

canales instituciones gubernamentales como el ayuntamiento o las oficinas de extranjería, los 

cuales son los menos referenciados por parte de la población.  

 

- Análisis general 

En el apartado anterior se contrastó la información obtenida durante el trabajo de campo junto 

con los planteamientos teóricos de la revisión bibliográfica, con el fin de realizar un análisis de 

las cuatro categorías planteadas en la encuesta. El ejercicio fue relevante, dado que permitió 

resaltar los hallazgos obtenidos y otorgó una aproximación a la dinámica migratoria observada 

dentro de la población de la muestra. De esta manera, con base en las reflexiones realizadas 
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hasta el momento, a continuación, se efectúa una interpretación de los datos en conjunto, para 

así mostrar cuáles son las relaciones existentes entre las categorías.  

 En primer lugar, si bien la población señala como motivos de migración principalmente 

la búsqueda de condiciones de bienestar, la migración laboral y el conflicto armado, más de la 

mitad de las personas se encuentran vinculados a alguna actividad de tipo económica, esto 

quiere decir que, aunque el primer motivo que los lleva a desplazarse de su país de origen no 

sea directamente de tipo laboral, para alcanzar condiciones de bienestar, las personas requieren 

de condiciones materiales de vida, las cuales generalmente se obtienen por medio de la 

realización de actividades remuneradas, en este sentido, se puede afirmar que la migración hacia 

el país ibérico presenta un carácter principalmente laboral.  

Otro argumento que contribuye a realizar la anterior afirmación, es el envío constante 

de remesas, incluso en muchos casos la decisión de migrar y enviar dinero, son consideradas 

como medidas directamente ligadas, es decir que el proyecto de migración emprendido por un 

miembro de la familia esta motivado directamente por el envío de dinero a sus connacionales. 

Así mismo, según Grande Martín & Del Rey Poveda (2013), dentro de la población migrante 

perteneciente al colectivo latinoamericano, el envío de dinero desde España tiene una 

representación significativa para la economía de los países de origen, al realizar un balance de 

la cifra, esta se mantiene en aumento, para 1990 las remesas sobrepasaron los ochenta millones 

de euros y “diecisiete años después, en 2007, alcanzaron su punto más alto representando 8448 

millones de euros" (pág. 22). siendo de esta manera España uno de los países con flujos de 

envíos de dinero más altos hacia el exterior. 

 En relación a lo anterior, si bien existieron programas que posibilitaron la inserción 

laboral formal de colombianos en España, principalmente de forma temporal, dentro de la 

población encuestada son reducidos los casos de las personas que migraron por medio de los 

convenios estatales, esto se debe a que el flujo migratorio del grupo poblacional es reciente, no 

supera los cinco años y los programas de fomento de empleo fueron promovidos durante los 

primeros años del siglo XXI. Así que, la decisión de migrar ha sido tomada principalmente por 

la población, quienes, de forma autónoma con la ayuda de las redes preexistentes, deciden 

abrirse camino a nuevas economías. 

  Esta dinámica migratoria, según Portes, Guarnizo, & Landolt (2003) se clasifica dentro 

del transnacionalismo popular, pues en este caso, a excepción de los programas de empleo 

temporal, la migración lejos de ser iniciativa gubernamental o de estar liderada por grandes 
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corporaciones económicas, ha sido iniciativa de las personas y sus familias, que, debido a las 

problemáticas sociales, políticas y económicas de Colombia, deciden en conjunto buscar 

alternativas fuera del espacio nacional. Para estos autores, el transnacionalismo “desde abajo” 

también puede interpretarse como un mecanismo de adaptación, donde “Un creciente número 

de gente de pocos recursos ha dejado de esperar ayuda de gobiernos distantes y burocracias 

internacionales, para enfrentar por sí misma los retos de la nueva economía global.” (pág. 20)  

Como ya se mencionó anteriormente, el principal sector de la economía al cual se 

vincula la población migrante corresponde al sector servicios, en el cual la población no 

necesariamente debe tener algún tipo de formación profesional. Respecto a lo anterior, cabe 

mencionar que según Grande Martín & Del Rey Poveda (2013) “Los migrantes peor 

cualificados, quienes posiblemente proceden de familias con mayores necesidades económicas, 

son los que tienen unos objetivos más claros de ayudar a su familia” (pág.31) Sin embargo, 

según la información suministrada por la población encuestada, se evidencia que más de la 

mitad de la población después de cursar la formación obligatoria de básica primaria y 

secundaria, si cuenta con formación en nivel técnico, tecnólogo o profesional, es decir, en este 

caso, el envío de remesas no depende del nivel de cualificación, ya que a pesar de tener 

formación el mercado laboral al que accede la población, se limita al sector servicios. 

  Por otro lado, también se evidencia una correlación entre tres elementos: El sector 

económico, la oferta laboral y el género, dado que si bien existe una alta demanda de 

trabajadores en actividades de hostelería y servicios domésticos (limpieza y cuidado de 

dependientes) este último, es el de vinculación mayoritaria de mujeres migrantes. Lo anterior, 

se debe a que son actividades localizada dentro de la economía sumergida, dado a la facilidad 

que otorga para la contratación informal. A la vez, esto también se encuentra relacionado con 

el hecho que el flujo migratorio de las mujeres sea más alto, ya que, una de las principales 

dificultades señaladas a la hora de encontrar un empleo por la población encuestada es la falta 

de documentación que les permita acceder a un contrato laboral, así que, dentro de la economía 

informal, las mujeres son las que más posibilidades tienen de vincularse al mercado laboral. 

  Dentro de la población encuestada, una cuarta parte de la población afirma que su 

motivación para emprender el proceso migratorio fue ir a estudiar en España, lo cual 

corresponde con el grupo de personas que no se encuentran vinculados laboralmente, dado que 

sus gastos son financiados con ahorros o ayudas familiares. El envío de mensualidades 

sostenido entre familias colombianas y connacionales migrantes residentes en España, cumple 

con las características de una relación transnacional, ya que, es una actividad constante que se 
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mantiene por un tiempo prolongado, delimitado por la duración del programa de formación 

cursado. En este sentido, en la población encuestada, se presenta un transnacionalismo en doble 

vía, pues si bien responden a características diferentes, tienen un elemento en común, la 

interconexión entre dos países geográficamente distantes por medio de envío de dinero 

producido con actividades económicas nacionales.  

 Por último, es relevante destacar, que más de la mitad de las personas afirman no tener 

proyectado retornar de forma definitiva a Colombia o que está es una decisión que aún no han 

tomado. Sin embargo, a pesar de ello, el envío de dinero hacia el país de origen continúa siendo 

constante. Esta situación puede estar relacionada con una asimilación exitosa en el lugar de 

destino, o con la dispersión espacial de los miembros de la familia como decisión colectiva. 

respecto al retorno de la población migrante, Yépez (2014) menciona que "más que un retorno 

masivo se observa un retorno selectivo, decidido al interior de las familias, según la situación 

laboral de sus miembros."(pág.15). Así mismo, la baja intención por parte de la población de 

retornar, puede variar según el proyecto y los objetivos estipulados en la migración, pues si el 

objetivo es lograr la reagrupación familiar, existe una menor probabilidad de envío de remesas 

ya que "La misma reagrupación familiar conlleva a una firme intención de instalarse en el lugar 

de destino y puede suponer que no queden familiares directos en el lugar de origen, por lo que 

desaparece la responsabilidad del migrante con su familia propia" (Grande Martín & Del Rey 

Poveda, 2013). En este caso, se puede afirmar, que, en la relación entre la intención de retornar 

y el continuo envío de remesas, persiste una tendencia hacia la dispersión colectiva como 

estrategia de diversificar el ingreso familiar.  

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Al culminar la realización del presente trabajo, luego de desglosar cada uno de los apartados, 

es necesario realizar una serie de acotaciones sobre la interpretación de la información y el 

planteamiento del problema a partir de las categorías de análisis propuestas entorno a la 

migración colombiana en Granada. Así mismo, en este apartado también se considera pertinente 

mencionar algunas comprensiones y reflexiones que la autora ha realizado en el camino, pues 

si bien el horizonte de los ejercicios investigativos es alcanzar los objetivos propuestos, hay 

otros elementos que enriquecen la labor de investigar como lo son esos otros hallazgos o 

reflexiones que quedan luego de combinar la indagación teórica con el trabajo de campo.  

En primer momento, una acotación que surge en el proceso de revisión bibliográfica es 

que, la literatura encontrada se centra temporalmente en la caracterización de la migración antes 
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de la década del 2010 y en la crisis económica que sufrió el país ibérico la cual surtió sus efectos 

hasta 2018. Sin embargo, no se encuentran muchas producciones respecto a la temporalidad 

posterior a la pandemia, si bien es un fenómeno reciente, según las cifras, el flujo migratorio 

no se detuvo, por el contrario, los datos estadísticos registrados evidencian un aumento 

constante, sin duda este es un campo de indagación pertinente y necesario para la comprensión 

reciente del fenómeno migratorio. 

Por otro lado, el ejercicio planteo los motivos de migración, las condiciones económicas 

y los lazos transnacionales como variables de análisis, luego de sistematizar la información 

obtenida durante el trabajo de campo, se logró evidenciar que existe preponderancia del factor 

económico en la migración colombiana hacia Granada, incluso este se ubica como elemento 

trasversal a las dos categorías restantes. De esta manera, se pudo vislumbrar que, la relación 

entre los motivos de migración y las condiciones económicas se sustentan en dos elementos; la 

calidad de vida y la vinculación laboral. Dentro de los motivos de migración señalados por las 

personas encuestadas se encuentra que, hay una búsqueda por alcanzar condiciones de bienestar 

y de calidad de vida, las cuales están vinculadas principalmente a tener los medios económicos 

suficientes para suplir esas necesidades individuales o del grupo familiar. En relación a lo 

anterior, como se ha expuesto hasta el momento, es innegable la influencia que también ha 

tenido la perduración del conflicto armado en el contexto colombiano respecto a la decisión de 

las personas de migrar, sin embargo, en la muestra obtenida, se les otorga mayor relevancia a 

los dos motivos mencionados anteriormente.  

En el engranaje del factor económico, el ámbito laboral es trascendental, dado que, las 

actividades con remuneración monetaria, son en últimas, lo que posibilita el acceso a los medios 

económicos para garantizar y financiar las condiciones que pueden llegar generar calidad de 

vida, esta traducidas en alimentación, vivienda, ocio, entre otros. Al respecto, cabe mencionar 

que, al contrastar el nivel formativo con los sectores de vinculación laboral, a pesar de la 

formación académica a nivel técnica, tecnológica y profesional con la que cuenta gran parte de 

la población encuestada, se evidencia que su inserción laboral se realiza principalmente en el 

sector servicios, lo cual puede estar relacionado con la ausencia de permiso de trabajar o la 

convalidación de títulos. 

  Respecto a la relación entre lazos transnacionales y condiciones económicas, si bien, 

en el mundo actual, debido a las tecnologías de la información fácilmente se puede mantener 

contacto con personas que se localizan al otro lado del mundo, los estudios trasnacionales 

evalúan vínculos o transacciones habituales y constantes desarrollados a través de las fronteras, 
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según la encuesta implementada, se pudo evidenciar que efectivamente existe una correlación 

entre ambas variables a través de las remesas.  En el flujo de capital financiero de las personas 

migrantes que se insertan en la economía con el fin de enviar dinero a sus familiares en el país 

de origen, se evidencia una la frecuencia periódica de cada mes o tres meses, mayoritariamente, 

por lo cual se puede inferir que las trasferencias económicas contribuyen al sostenimiento de 

los demás miembros del grupo familiar.  

Por otro lado, los resultados de la encuesta también contribuyeron a vislumbrar la idea 

de la configuración de hogares transnacionales en doble vía, ya que generalmente el análisis de 

las remesas se enfoca al dinero encaminado desde el país de destino migratorio hacia el país de 

origen, sin embargo,  dentro de la población encuestada se pudo evidenciar que existe un grupo 

de personas que no se encuentran vinculados laboralmente, ya que su sostenimiento económico 

depende de ahorros propios o envíos que realizan sus familiares, es decir que también existe 

una transferencia de capital financiero producido en Colombia que se inserta en la economía 

española. Lo anterior, se relaciona con la motivación de estudiar en el país ibérico señalada por 

parte de la población encuestada, que a la vez corresponde con la vocación económica de 

Granada, como ciudad universitaria. La migración estudiantil es una tendencia que en los 

últimos años ha estado en aumento, la cual esta configurando otras dinámicas migratorias 

relevantes de analizar. 

En lo que concierne a la elección de España como lugar de destino, se evidencia que las 

redes son un factor relevante, sin embargo, la conformación de estas y la continuidad de los 

flujos migratorios va a estar supeditado a la política migratoria establecida por el país de destino 

y los acuerdos binacionales determinados principalmente en torno a la migración laboral. En 

este sentido, de acuerdo al análisis de información realizado, si bien en el balance estadístico la 

diáspora colombiana hacia España inicia a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, 

dentro de la población encuestada, el grupo que presenta una trayectoria más antigua en su 

proceso migratorio, corresponde a los años 2000, donde la flexibilidad existente en torno a 

regularidad y trabajo temporal, facilitaban la obtención de permisos de residencia de mayor 

duración.   

Agregado a lo anterior, se evidencia que a medida que los flujos migratorios son más 

antiguos, disminuye la tendencia en la permanencia de los lazos transnacionales, en algunos 

casos, porque paulatinamente se han configurado procesos de reagrupación, donde se presentó 

el traslado de casi la totalidad del grupo familiar. Así mismo, la migración más reciente, se 

caracteriza por ser un flujo en solitario, esta tendencia, también puede estar relacionada con el 
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hecho que la migración es proyectada de forma temporal para la realización de estudios o 

vinculación al mercado laboral. 

En cuanto a la realización del trabajo de campo, se resaltan dos elementos; la técnica de 

muestreo y la metodología implementada en la recolección de información. En primer 

momento, teniendo en cuenta que la población migrante por sus características es considerada 

como un colectivo de difícil acceso, la técnica de muestreo utilizada en este caso fue la técnica 

de bola de nieve, en la cual es indispensable tener un primer contacto o portero que posibilite 

el acceso a los demás miembros de la comunidad. Si bien, esta es una técnica viable que 

permitió adentrarse dentro del colectivo y referenciar lugares donde fue posible generar un 

acercamiento mayor a personas migrantes de nacionalidad colombiana, presenta una dificultad 

y es que, por la aleatoriedad de la técnica, difícilmente puede crear un conocimiento 

generalizable respecto al fenómeno en cuestión.  

Con relación a la metodología desarrollada durante la recolección de información, se 

evidenció que los ejercicios investigativos, particularmente de tipo cualitativo, deben ser 

flexibles a la situación del contexto y la receptividad de la población de la muestra. En este 

caso, el primer mecanismo diseñado para la implementación de la encuesta fue un formulario 

de Google, sin embargo, este fue un intento poco exitoso, ya que ante esta metodología la 

población evidenció desconfianza y resistencia a contestarlo, por lo cual fue necesario generar 

un acercamiento mayor con la comunidad y diversificar la forma en la cual se realizaba la 

implementación, realizando visitas a lugares donde trabajaban algunas personas e 

implementando la encuesta por vía telefónica. 

Finalmente, ante la magnitud del fenómeno de la migración colombiana y la persistencia 

de este hacia España, el desarrollo del presente trabajo, así como permitió la comprensión de la 

relación de los lazos transnacionales a través de las condiciones económicas en el flujo 

migratorio hacia Granada, también a lo largo del proceso de indagación conllevo al surgimiento 

de otro conjunto de interrogantes, dentro de los que se encuentra; ¿Cómo se configuran los 

hogares transnacionales desde el lugar de origen?, Además de las remesas, ¿De qué otra manera 

los hogares mantienen lazos permanentes a través de las fronteras? ¿Cuáles son los efectos de 

la migración estudiantil? ¿Existe una posibilidad real de inserción laboral acorde a la formación 

académica de la población migrante? Debido a la diversidad de aristas posibles de analizar, se 

considera que a futuro es viable escalar el caso de estudio a otros niveles formativos, donde sea 

posible realizar estudios a mayor profundidad, con el fin de continuar contribuyendo a la 
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comprensión de este fenómeno tan complejo como lo es la migración de Colombia, una nación 

en diáspora.  
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7. Anexos 

Anexo A. Cuestionario físico 
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Anexo B. Cuestionario digital 
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Anexo C. Población Colombiana residente en Granada por sexo y año 

 

 

Nota: (INE, 2023) 
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Anexo D. Sistema estatal de referencia de precios del alquiler de vivienda  

 

 

Nota: (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 2021) 


