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La estacionalidad de la crisis financiera de los años 90, el decrecimiento negativo del PIB 

a nivel mundial desde finales del año 2007, asimismo que el impacto de la crisis 

humanitaria en Venezuela, y sumado a todo ello, los recortes de servicios y derechos de 

los migrantes en los países de destino y los condicionantes jurídicos económicos, políticos, 

sociales y psicológicos presentados, podrían explicar de alguna manera el aumento 

significativo y exponencial de los migrantes colombianos retornados desde la segunda 

década del siglo XXI.

En Colombia, los datos publicados por Censo de Población y Vivienda de 2018 del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, revelaron que en el ámbito 

temporal 2013-2018 los principales países de procedencia de emigrantes retornados son 

en su orden Venezuela, Estados Unidos, España y Panamá. En el ámbito territorial, la 

región Caribe, específicamente el Atlántico, figura como uno de los departamentos de 

mayor flujo de retornados colombianos del país, en el que Barranquilla, Soledad, Puerto 

Colombia y Sabanalarga con 105.006 personas, se destacan como los cuatro municipios 

de mayor presencia significativa de este fenómeno al concentrar el 76,0% del total de los 

retornados residentes en este departamento.

Esta obra es el resultado de un proyecto de 

investigación titulado: “Globalización y 

migraciones internacionales: claves analíticas 

de los emigrantes colombianos retornados a la 

región Caribe”. Proyecto CH41-CEI-2019, 

financiado por la Universidad del Atlántico en la 

Sexta Convocatoria Interna de Investigación 

“Equidad Investigativa 2015”.   

El presente libro de investigación tiene como 

objetivo evaluar el impacto de los emigrantes 

colombianos retornados en las dimensiones 

demográficas, sociales, económicas y políticas 

en el departamento del Atlántico, a partir de la 

“convergencia metodológica” de fuentes 

estadísticas, bibliográficas, Sistemas de 

Información Geográfica y la generación de datos 

cualitativos y cuantitativos de producción propia. 

Bajo este marco, se indaga ¿Cuál la evolución, 

distribución y patrones territoriales del retorno 

frente a los tipos de movimientos migratorios en el 

departamento del Atlántico? ¿Qué características 

sociodemográficas presentan los tipos de 

movimientos migratorios en este departamento? Y 

concretamente a escala microsocial ¿Quiénes son 

retornados? ¿Cuáles son sus condiciones de vida, 

necesidades y situación laboral? ¿tienen acceso a 

los servicios de salud? ¿Qué percepciones, valores, 

creencias y actitudes tienen sobre el sistema 

político colombiano?
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INTRODUCCIÓN

La estacionalidad de la crisis financiera de los años 90, el decreci-
miento negativo del PIB a nivel mundial desde finales del año 2007, 
asimismo que el impacto de la crisis humanitaria en Venezuela, y su-
mado a todo ello, los recortes de servicios y derechos de los migrantes 
en los países de destino y los condicionantes jurídicos económicos, 
políticos, sociales y psicológicos presentados, podrían explicar de al-
guna manera el aumento significativo y exponencial de los migrantes 
colombianos retornados desde la segunda década del siglo XXI. 

En Colombia, los datos publicados por Censo de Población y Vi-
vienda de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística-DANE, revelaron que en el ámbito temporal 2013-2018 los 
principales países de procedencia de emigrantes retornados son en 
su orden Venezuela, Estados Unidos, España y Panamá.  En el ámbito 
territorial, la región Caribe, específicamente el Atlántico, figura como 
uno de los departamentos de mayor flujo de retornados colombianos 
del país, en el que Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Sabana-
larga con 105.006 personas, se destacan como los cuatro municipios 
de mayor presencia significativa de este fenómeno al concentrar el 
76,0% del total de los retornados residentes en este departamento. 

En este sentido, el presente trabajo investigativo tiene como obje-
tivo evaluar el impacto de los emigrantes colombianos retornados en 
las dimensiones demográficas, sociales, económicas y políticas en el 
departamento del Atlántico, a partir de la “convergencia metodoló-
gica” de fuentes estadísticas, bibliográficas, Sistemas de Información 
Geográfica y la generación de datos cualitativos y cuantitativos de pro-
ducción propia. 
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Bajo este marco, convendría preguntar ¿Cuál la evolución, distribución y 
patrones territoriales del retorno frente a los tipos de movimientos migratorios en 
el departamento del Atlántico? ¿Qué características sociodemográficas presentan 
los tipos de movimientos migratorios en este departamento? Y concretamente 
a escala microsocial ¿Quiénes son retornados? ¿Cuáles son sus condiciones de 
vida, necesidades y situación laboral? ¿tienen acceso a los servicios de salud? 
¿Qué percepciones, valores, creencias y actitudes tienen sobre el sistema político 
colombiano?

La formulación de las anteriores preguntas, permitió escrutar este estudio bajo 
cuatro grandes epígrafes fundamentalmente: inicia preguntando ¿Qué se investi-
gó? ¿Y cómo se investigó?, destacando para resolver estas dos preguntas el pro-
pósito o finalidad del estudio, y los métodos y fuentes utilizados para alcanzar 
los objetivos propuestos. En el segundo epígrafe, se analiza geográficamente, la 
evolución, distribución y patrones territoriales del retorno en el contexto de los 
tipos de movimiento migratorios, además de las características generales de los 
tipos de movimientos migratorios, poniendo de relieve la corriente del retorno. El 
tercer epígrafe, analiza las características generales de los retornados en cuanto a: 
patrón demográfico, países de destino y procedencia, cobertura de necesidades, 
situación laboral y resocialización política de los retornados. Por último, se eva-
lúan los impactos en las dimensiones sociodemográficas, socioeconómicas y so-
ciopolíticas, a la luz de las motivaciones migratorias, el mundo relacional, estado 
de eyección, brechas laborales y salariales, remesas, emprendimiento y el impacto 
de las políticas públicas en los retornados como sujetos políticos. 
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CAPÍTULO 1.
¿QUÉ SE INVESTIGÓ? ¿Y CÓMO SE INVESTIGÓ?

1.1. Objetivos

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, evaluar el im-
pacto en las dimensiones demográficas, sociales, económicas y políticas de los emi-
grantes colombianos retornados procedentes de diferentes conjuntos geopolíticos 
y residentes en cuatro municipios del departamento del Atlántico: Barranquilla, 
Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga, durante el periodo temporal 2005-2020.   

A partir de este objetivo general que, se pretendió conocer las dinámicas de los 
retornados, como herramienta fundamental de cara a la asistencia eficaz de los 
mismos y, por tanto, al diseño, planificación y ejecución de líneas de actuación y 
políticas públicas de inclusión social. Para alcanzar el anterior objetivo general, el 
estudio se centró en las personas retornadas internacionalmente de origen colom-
biano, independientemente del país de procedencia, concretando los siguientes 
objetivos específicos: 

 » Analizar la evolución, distribución, patrones migratorios y perfil sociodemo-
gráfico del retorno en el contexto de los movimientos migratorios producidos 
en el departamento del Atlántico. 

 » Analizar las características generales de los retornados colombianos en las 
dimensiones de análisis: sociodemográfico, socioeconómico y sociopolítico.  

 » Evaluar el impacto de los colombianos retornados en los componente socio-
demográficos, socioeconómicos y sociopolíticos.   
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1.2. Métodos y fuentes

La investigación se fundamentó en complementariedad de producción de in-
formación primaria y la armonización de fuentes estadísticas, bibliográficas y el 
análisis de datos georreferenciados espacialmente. En torno con la información 
primaria, este estudio produjo datos cuantitativos y cualitativos de producción 
propia, a partir de técnicas como la encuesta, entrevistas semiestructuradas a 
expertos en temas migratorios y grupos focales realizados a retornados colom-
bianos en los cuatro ámbitos territoriales de estudios: Barranquilla, Soledad, 
Puerto Colombia y Sabanalarga. 

A continuación, se presentan los objetivos y actividades propuesta de esta 
investigación:

Tabla 1. Objetivos y actividades propuestas

Objetivo específico Actividad-Método

Analizar la evolución, 
distribución, patrones 
migratorios y perfil 
sociodemográfico del 
retorno en el contexto de 
los movimientos migratorios 
producidos en el departamento 
del Atlántico.

* Revisión de fuentes documentales y bibliográficas: unidades 
hermenéuticas (artículos, libros, capítulos de libros).  

* Revisión de fuentes estadísticas colombianas: Datos anonimizados 
del Censo de Población y Vivienda del 2005, Datos anonimizados del 
Censo de Población y Vivienda del 2018., 

* Georreferenciación: ArcGIS

Analizar las características 
generales de los retornados 
colombianos en las 
dimensiones de análisis: 
sociodemográfico, 
socioeconómico y sociopolítico.  

* Revisión de fuentes documentales y bibliográficas: unidades 
hermenéuticas (artículos, libros, capítulos de libros).  

* Grupos Focales (GF): guion de grupos focales dirigidos a retornados 
colombianos residentes en los cuatro ámbitos territoriales de 
estudio: Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga. 

* Entrevistas semiestructuradas: guion de entrevistas dirigidas a 
expertos sobre la migración internacional colombiana. 

* Encuestas: cuestionario dirigido a retornados colombianos en los 
cuatro ámbitos territoriales de estudio: Barranquilla, Soledad, Puerto 
Colombia y Sabanalarga. 

Evaluar el impacto de los 
colombianos retornados 
en los componente 
sociodemográficos, 
socioeconómicos y 
sociopolíticos.   

* Revisión de fuentes documentales y bibliográficas: unidades 
hermenéuticas (artículos, libros, capítulos de libros).  

* Grupos Focales (GF): guion de grupos focales dirigidos a retornados 
colombianos residentes en los cuatro ámbitos territoriales de 
estudio: Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga. 

* Entrevistas semiestructuradas: guion de entrevistas dirigidas a 
expertos sobre la migración internacional colombiana. 

* Encuestas: cuestionario dirigido a retornados colombianos en los 
cuatro ámbitos territoriales de estudio: Barranquilla, Soledad, Puerto 
Colombia y Sabanalarga. 

Fuente: Elaboración propia.
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1.2.1. Producción de información primaria. Encuesta sobre “Globalización  
y migraciones internacionales. Claves analíticas de los migrantes colombianos 
retornados en los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad 
y Sabanalarga”

1.2.1.1. Unidades de observación y muestra

Para una mejor aproximación posible de la presencia de los retornados colombia-
nos procedentes de diferentes conjuntos geopolíticos y residentes en el Departa-
mento del Atlántico, asimismo que, independientemente de la tipología de retorno, 
se seleccionaron para el cálculo del tamaño muestral los datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda de 2018 publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en la que el número retornos en este departamento son 138.879 
personas en sus 23 municipios, de los cuales 67.425 son hombres y 71.454 mujeres. 
Seguidamente, se agruparon aquellos municipios con mayor “presencia significati-
va” de retornados, destacándose los municipios de Barranquilla (58.651), Soledad 
(38.359), Puerto Colombia (2.545) y Sabanalarga (5.451) que en suma tienen un 
total de 105.006 personas, es decir, el 76,0% del total de los retornados residentes 
en este departamento. En este sentido es importante destacar como primer paso la 
selección de estos cuatro (4) municipios para la aplicación del instrumento del cues-
tionario, los cuales no limitaron la representatividad y fiabilidad, dado que estos ám-
bitos territoriales seleccionados cubrieron diferentes lugares geográficos de residen-
cia de los retornados. Así, Barranquilla representó el principal centro económico de 
la región Caribe colombiana con una actividad económica en la industria, el comercio 
y zonas francas, Soledad y Puerto Colombia municipios del Área Metropolitana de 
Barranquilla y Sabanalarga con una economía basada en la agricultura y la ganadería.   

El cálculo del tamaño muestral se realizó teniendo en cuenta un nivel de con-
fianza del 95,0%, un tamaño de error muestral de +/- el 7,1% y la heterogeneidad 
del 50,0%, obteniendo un tamaño teórico de 191 personas colombianas retorna-
das en el departamento del Atlántico.

Una vez conocido el tamaño teórico de la muestra, se llevó a cabo un diseño 
muestral no probabilístico por cuotas y “bola de nieve”, con cuotas proporcionales 
por sexo y municipio de residencia, en torno a la misma significación estadística 
porcentual de los datos del Censo General de 2018. De esta manera, se realizaron 
el 79,1% de las encuestas en Barranquilla, el 12,6% en Soledad y el 4,2% en Puer-
to Colombia y el 4,2% restante en el municipio de Sabanalarga. Destacar además 
que, las unidades concretas de selección, la conformaron los retornados nacidos 
en Colombia mayores de 16 años, permanencia mínima de un (1) año de residencia 
en un país extranjero y un tiempo de retorno por primera vez a Colombia mínimo 
de tres (3) meses, según citadas cuotas e independientemente del tipo de retorno 
que haya tenido lugar. 
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Tabla 2. Cuotas reales

Municipios H M % Vertical Abs
Barranquilla 71 80 79,1 151
Puerto Colombia 4 4 4,2 8
Sabanalarga 4 4 4,2 8
Soledad 13 11 12,6 24
Total 92 99 100,0 191

Sexo Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2018.

1.2.1.2. Diseño del cuestionario

El cuestionario se elaboró siguiendo las mismas dimensiones de análisis del es-
tudio sobre retornados colombianos procedentes de Venezuela en diez (10) ám-
bitos territoriales, trabajo titulado “La migración de retorno en Colombia. Nuevas ten-
dencias y configuraciones los migrantes colombianos retornados en la región Caribe”. En 
este sentido las diez dimensiones de análisis fueron: localización de la migración 
(emigración, inmigración y retorno), motivos de migración bajo una perspectiva 
transnacional, condiciones de vida, condiciones de trabajo y nivel de vida, empren-
dimiento, participación política y perfil sociodemográfico de los retornados. 

El número total de preguntas contenidas en el cuestionario fueron 4 pregun-
tas para identificar el perfil del informante, 53 preguntas en torno al cuerpo del 
estudio 53 preguntas realizadas los informantes que cumplieran el perfil para ser 
encuestados, 51 preguntas tipo filtro para ampliar información más en detalle y 
finalmente, 6 preguntas sobre observaciones de los entrevistadores. 

En resumen, el cuestionario se estructuró de la siguiente forma: información 
relativa al control de la muestra y la propia entrevista (departamento, municipio, 
número de cuestionario, entrevistador y perfil del encuestado: colombiano de na-
cimiento, haber vivido en otro país, un año de tiempo mínimo de permanencia fue-
ra del país y edad mayor a 16 años), cuerpo de preguntas sobre impacto demográ-
fico, social, económico y político. Finalmente, las preguntas relacionas con el perfil 
sociodemográfico de los encuestados, además de las observaciones realizadas por 
el entrevistado sobre la entrevista y sus características.  
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1.2.1.3. Prueba piloto del cuestionario

Como primer paso antes de realizar las encuestas al perfil del informante que 
requería este estudio, se realizó una prueba piloto del 10% del total de tamaño 
muestral teórico calculado, en este caso se realizaron 19 encuestas, según cuo-
tas establecidas y ámbitos territoriales de estudio.  El propósito o finalidad de la 
prueba piloto consistió en llevar a cabo oportunas modificaciones que se tuvieron 
en cuenta para el cuestionario definitivo.  

1.2.1.4. Control de calidad

En el presente estudio para el control de calidad se tuvo en cuenta los nuevos 
contactos que aportaron los encuestados, el lugar de la entrevista, la fecha de 
realización, día de la semana en el que se realizó la entrevista, hora de realización, 
duración, valoración y sinceridad del encuestado. 

1.2.1.5. Trabajo de campo y análisis de la información

El trabajo de campo se realizó en cuatro (4) municipios del departamento del 
Atlántico: Barranquilla, Soledad. Puerto Colombia y Sabanalarga. Asimismo, que, 
debido a la emergencia sanitaria, social, económica, política y ambiental del país, 
se realizaron varias de las encuestas telefónicamente. 

El procedimiento de la encuesta, se produjo mediante el efecto “bola de nieve”, a 
partir de las referencias aportadas por los sujetos que fueron entrevistados. Terminado 
el proceso de levantamiento de la información en el trabajo de campo, se realizó la co-
dificación, depuración, análisis de datos y digitación de la información mediante la uti-
lización del programa informático cuantitativo SPSS 21.0, además del análisis espacial. 

1.2.2. Producción de información primaria. Grupos Focales (GF)
a retornados colombianos en los municipios de Barranquilla, Puerto 
Colombia, Soledad y Sabanalarga

La técnica de los Grupos Focales (GF) es una técnica cualitativa de entrevista 
grupal abierta, moderada, guiada y semiestructurada en torno a varios temas. Cada 
grupo de discusión contó con un moderador y un relator. Destacar que, para la rea-
lización de los Grupos Focales, debido a la situación provocada por la pandemia 
de la Covid-19 a nivel mundial, este tipo de entrevistas grupal, se llevaron a cabo 
mediante el servicio de videotelefonía Google Meet, plataforma que permitió desa-
rrollar junto con los informantes clave los diferentes grupos. 

Y nos menos importante, añadir que los informantes clave fueron contactados 
previamente a la realización del Grupo Focal (GF), en el que a algunos participan-
tes se los orientó en el manejo de esa plataforma.  
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El número de Grupos Focales (GF) realizados fueron tres (3), compuestos de la 
siguiente manera: dos homogéneos (uno de sólo hombres y otro sólo mujeres) y un 
tercer grupo de discusión mixto que lo conformarán hombres y mujeres profesio-
nales. Los temas giraron en torno a: trayectorias migratorias, proyecto migratorio, 
trayectorias laborales, capital, recursos, participación política, desarrollo, hábitat, 
redes de apoyo, vida asociativa, calidad de vida, convivencia, entre otros. 

El número de integrantes que conformarán cada uno de los Grupos Focales fue-
ron de seis (6) personas.

La codificación de los Grupos Focales será la siguiente:

 » Nº de Grupo (al número se le antepone la letra GF de grupo de discusión).

 » Territorio donde se recoge la información (Por ejemplo, B: Barranquilla).

 » Composición del grupo de discusión (HH1: Homogéneo Hombre; HM2: 
Homogéneo Mujer; MHM3: Mixto Hombres y Mujeres). 

Tabla 3. Perfiles sociodemográficos de los participantes en los Grupos Focales (GF)

GF1 GF2 GF3

Edad Entre los 30 y 36 años Entre los 29 y 34 años Entre los 30 y 42 años

Sexo Hombres Mujeres Hombres y mujeres

Dimensión Socioeconómica Sociopolítica Sociodemográfica

Composición HH1 MH2 MHM3

Profesión Estudiantes, arquitectos, 
profesores y conductores

Enfermeras, psicólogas, 
ingenieras, profesoras

Químicos, estudiantes, 
comerciantes y 
cuidadores del hogar

País de emigración España, Perú, Alemania, 
Venezuela y Francia

Ecuador, Italia, Curazao y 
Estados Unidos

Jamaica, México, 
Argentina, Bélgica y 
Panamá

Motivo de retorno 
(según tipología esta-
blecida)

Retorno voluntario Retorno voluntario Retorno voluntario y 
retorno voluntario fraca-
sado

Años en el exterior 4 años 5 años 8 años

Fecha de realización 25/09/2020 26/09/2020 24/09/2020

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de datos de los Grupos Focales (GF), se realizó mediante las relatorías 
establecidas por cada grupo en el figuraba datos sobre: perfil de los participantes, 
el desarrollo de los temas articuladores y las categorías de análisis pertenecientes 
a las distintas dimensiones abordadas, en el que fue importante el uso de la herra-
mienta Atlas Ti. 
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1.2.3. Producción de información primaria. Entrevistas semiestructuradas 
a expertos en el tema de la migración internacional colombiana

En esta investigación se realizaron cinco (5) entrevistas semiestructuradas a ex-
pertos en el tema de la migración internacional colombiana. Destacar que algunas 
entrevistas se realizaron presencialmente y otras por medio de Google Meet, debi-
do a la difícil situación presentada por la Covid-19. 

Tabla 4. Diseño de entrevistas semiestructuradas a expertos

Perfil Dimensiones Temas articuladores

Expertos Sociodemográfica * Percepción general de la situación del retorno.

* Dimensiones demográficas, sociales, económicas y políti-
cas de la migración de retorno.

* Problemáticas de la educación de los migrantes retorna-
dos y sus familias.

Socioeconómica * Situación laboral de los migrantes retornados en Colom-
bia.

* Problemáticas sobre la vivienda en relación con las condi-
ciones de los migrantes retornados.

* Atención en salud a los migrantes retornados.

Sociopolítica * Problemas sociales de los migrantes retornados.

* Instituciones y redes de solidaridad de los migrantes 
retornados colombianos.

* Políticas públicas y participación.

Fuente: Elaboración propia.

Concluida la entrevista a expertos, se transcribieron las mismas con el propósito 
de someterlas a un análisis de contenido por medio de la herramienta Atlas Ti. 

1.3. Ámbitos territorial y temporal de estudio

El ámbito territorial de la presente investigación comprendió cuatro municipios 
del departamento del Atlántico: Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Saba-
nalarga, ámbitos territoriales de estudio de mayor peso y volumen de retornados 
en este departamento. El departamento del Atlántico está ubicado en la Región 
Caribe de Colombia, cuya capital es Barranquilla y está compuesto por 23 munici-
pios, de acuerdo a su división político-administrativa. El número total de retorna-
dos según las estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2018 fue de 
138.879 personas corresponden al Departamento del Atlántico, 67.425 hombres 
y 71.454 mujeres.  
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Respecto al ámbito temporal este comprendió una temporalidad desde el año 
2005 hasta el 2020, temporalidad en la que se incluyó información acerca de:  

 » Corriente migratoria del retorno en el contexto de los movimientos migrato-
rios producidos en el departamento del Atlántico. 

 » Datos cuantitativos y cualitativos de producción propia: encuesta sobre mi-
gración de retorno, grupos focales a retornados colombianos y entrevistas 
semiestructuradas a expertos.  

1.4. Consideraciones éticas

Este trabajo siguió los lineamientos nacionales obre aspectos éticos consagra-
dos en la Resolución 008430 del Ministerio de la Protección Social, título II, de-
finiendo que, toda investigación en la que los seres humanos sean objeto de es-
tudio, deberá prevalecer el criterio, del respeto, dignidad y la protección de sus 
derechos y su bienestar. Para tal efecto se elaborará un formato de consentimiento 
informado. Los investigadores se comprometen con ello a mantener la privacidad 
y respeto con la información recolectada en este estudio. Para la realización del 
consentimiento informado y sustentar la confidencialidad de los datos y el respe-
to por la dignidad de los participantes (Anexos 2 y 3), se tomó como referencia la 
Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de la Protección Social en sus artículos 
5, 11, 14 y 25. 
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CAPÍTULO 2. 
EL RETORNO EN EL CONTEXTO DE LOS TIPOS  
DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

2.1. Introducción

El contexto de los movimientos migratorios internacionales en Colombia, deja 
ver una tendencia muy marcada históricamente en la promoción de la inmigración 
en los diferentes espacios geográficos del país, concretamente durante el siglo XIX 
e inicios del XX. El panorama de estos flujos en las dinámicas poblaciones es di-
ferente en Colombia, destacando desde el siglo XV la presencia de ciudadanos de 
origen español en los departamentos de Santander y Antioquia (Wabgou, Vargas 
y Carabalí, 2012). En el siglo XIX además de la presencia del colectivo español en 
Colombia, el país fue receptivo de importantes contingentes provenientes de Eu-
ropa y Asia. Posteriormente, en el siglo XX el despertar nacionalista llevó a la pro-
hibición en la entrada de ciudadanos chinos, gitanos y africanos (Restrepo, 2003).

Respecto al flujo de salida, en este caso la emigración, esta corriente representa 
uno de los rasgos más distintivos en Colombia desde mediados del siglo XX, en el 
que países como Estados Unidos, Venezuela, España y otros de América Latina, se 
convirtieron en importantes centros de recepción de flujos de población colombiana. 

En la región Caribe, el fuerte impacto de la inmigración extranjera se ha sentido 
desde el siglo XV con la llegada de diferentes grupos humanos entre los que se 
destacan: españoles, árabes sirio-libaneses, judíos, alemanes, italianos, entre otros 
colectivos extranjeros. 

En el presente siglo los flujos migratorios (inmigración/emigración) no han parado 
y en la actualidad los movimientos migratorios de entrada (inmigración y retorno), se 
convierten en los eventos demográficos, geográficos, sociales, económicos y políticos 
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más importantes del país. En este sentido, el presente capítulo aborda mediante un 
análisis comparativo el fenómeno del retorno, movimiento poco o nada estudiado 
en el departamento del Atlántico, en el contexto de los movimientos migratorios 
producidos en el departamento en este departamento a escala microsocial, durante 
el periodo temporal 2013-2018, en el que se estudiaron: evolución, distribución 
y patrones territoriales de los tipos de movimientos migratorios en cuanto a su 
significación y el coeficiente de correlación de Pearson que midió la fuerza y dirección 
de la tipología de movimientos migratorios. Igualmente, se estudió los tipos de 
movimientos migratorios en los cuatro ámbitos territoriales de análisis. 

Complementando el análisis realizado y atendiendo al impacto de los tipos de 
movimientos migratorios, seguidamente se estudió el perfil sociodemográfico de 
los migrantes colombianos conforme a las variables básicas analizadas en el con-
junto de los municipios del Atlántico, asimismo que en los cuatro ámbitos territo-
riales de estudio referentes a: género, edad, estado civil y nivel de estudios en el 
periodo 2005-2018, a la luz de los microdatos anonimizados del Censo de Pobla-
ción del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).   

2.2. Localización del fenómeno migratorio. Evolución y distribución

El fenómeno migratorio en Colombia durante el siglo XX se ha caracterizado 
por ingentes movimientos de población de tipo centrípeto y centrífugo. El pri-
mero, representa uno los rasgos más relevantes y determinantes de la nación 
colombiana, debido a las grandes oleadas de los campesinos hacia las ciudades, 
a causa del fenómeno de la violencia, fenómeno que ha creado nuevos domi-
nios territoriales, amenaza de la identidad cultural y cinturones de miseria en las 
grandes ciudades (Díez, 2010).

En los movimientos de tipo centrífugo, destacar las tres grandes oleadas migra-
torias de los colombianos al extranjero con destinos principalmente a Venezuela; 
Estados Unidos; Ecuador y España.  Estos flujos migratorios de mayor intensidad y 
volumen, tienen su explicación en la interrelación de múltiples factores internos y 
externos como la ralentización  económica en su población, la caída de los precios 
del café en el mercado internacional, el acrecentamiento del conflicto interno, el 
desempleo, así como también las políticas de favorecimiento de la migración en 
los países de destino y las redes de familiaridad, amistad y vecindad, dan cuenta de 
la salida los colombianos a nivel internacional, flujo que a día de hoy es menor en 
comparación con las anteriores oleadas, pero que no ha dejado parar.

Acorde a los argumentos esgrimidos anteriormente, puede encontrarse una re-
lación entre los ciclos económicos y los ciclos migratorios, en la medida que se 
originan con el motivo de buscar mejores oportunidades laborales y económicas.
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2.2.1. Evolución de los tipos de movimientos migratorios

El departamento del Atlántico en el periodo 2013- 2018, de acuerdo a la evolu-
ción de los movimientos migratorios, ha experimentado unos cambios relevantes 
en cuanto a su volumen, intensidad y direccionalidad, debido a que la emigración, 
si bien ha sido una constante en los flujos migratorios de décadas anteriores, ha 
dejado de ser la corriente predominante, adquiriendo hoy en día notable prota-
gonismo los flujos migratorios de entrada como son la inmigración y el retorno. 
Estableciendo diferencias de los tipos de movimientos migratorios en este mismo 
periodo, los mayores porcentajes son registrados por la inmigración a excepción 
del año 2018, donde el retorno se convierte en el flujo de mayor presencia y vo-
lumen de migración internacional colombiana en el departamento del Atlántico. 
Es así como el retorno figura como la segunda corriente de mayor importancia 
con un incremento exponencial para el año 2018 con el 60,6%. En tanto que, la 
emigración, se sitúa en el último lugar con un porcentaje mínimo de 2,9% para el 
año 2013 y unos porcentajes máximos alcanzados en el año 2018 de 9,3%, ya no 
la República Bolivariana de Venezuela como destino, sino otros nuevos campos de 
influencia migratoria como Panamá, Ecuador, Aruba, Jamaica y el tradicional des-
tino Estados Unidos. 

Tabla 5.Evolución de los tipos de movimientos migratorios en el departamento
 del Atlántico. Años 2013-2018

Años
Emigración Inmigración Retorno

% % %

2013 2.9 76.0 21.1

2014 3.6 57.3 39.1

2015 3.2 63.8 32.9

2016 2.9 73.7 23.3

2017 3.5 73.5 23.0

2018 9.3 40.1 60.6

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Conforme a las diferencias de las tipologías de los movimientos migratorios en 
el departamento del Atlántico, la evolución de cada una pone de relieve el prota-
gonismo espacio-temporal de estos tipos de movimientos, en la que se pueden 
observar las siguientes características:

 » El incremento de las tres tipologías de corrientes migratorias en los últimos 
años sobre todo de la inmigración frente a la emigración y el retorno. 
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 » El menor porcentaje en general de la emigración en el periodo temporal 2013-
2018 y consigo la reducción de las salidas de los colombianos, perdiendo esta 
corriente el protagonismo frente a décadas anteriores principalmente, a me-
diados del siglo XX y en la transición del siglo XX al XXI. Empero, cabe señalar 
su mayor porcentaje obtenido en el año 2017 (33%) frente al 30% del retorno 
en ese mismo año.

 » El crecimiento exponencial de la inmigración internacional, a partir del año 
2015 con porcentajes superiores al 10%, en la que los ciudadanos venezola-
nos tienen un enorme protagonismo a nivel colombiano y en el departamento 
del Atlántico. 

 » La corriente del retorno, se consolida como el segundo movimiento detrás de 
la inmigración, cuyos porcentajes se incrementan año tras año de manera expo-
nencial a lo largo del periodo. Presentando sus mayores porcentajes en los años 
2017 y 2018 con el 30% y el 45% respectivamente. El retorno es provenien-
te principalmente de la República Bolivariana de Venezuela, marcada por una 
fuerte migración lineal origen-destino, en la que los retornados regresan del 
destino que emigración a su municipio de nacimiento en este departamento.  

Gráfico 1.Evolución de la migración en el departamento del Atlántico
 (porcentajes). 2013-2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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2.2.2. Distribución de los tipos de movimientos migratorios

La distribución demográfica de las corrientes migratorias en el año 2018, expone 
de manera general una dinámica migratoria en las tres tipologías de movimientos de 
la población en los municipios del departamento de Atlántico, empero es convenien-
te subrayar los siguientes aspectos: a) Los municipios de Barranquilla y Soledad, se 
caracterizan por presentar una fuerte dinámica migratoria en las tres corrientes mi-
gratorias, de manera especial en la recepción de inmigración extranjera, muy atrac-
tiva debido a la fuerte caracterización de sus economías en actividades comerciales 
e industriales. b) Malambo, Sabanalarga, Manatí y Puerto Colombia, presentan un 
importante comportamiento en inmigración extranjera. c) La emigración es protago-
nista además de Barranquilla y Soledad, en los municipios del sur del Atlántico. d) 
Igual que la emigración, el retorno es muy característico del sur de Atlántico. e) Saba-
nalarga y Manatí son municipios en el que la inmigración y el retorno se manifiestan 
de manera significativa. 

Tabla 6. Distribución de los tipos de movimientos migratorios  en los municipios
 del departamento del Atlántico. Año 2018

 
Municipio

 Emigración Inmigración Retorno
Σ Total (Abs.) % (Abs.) % (Abs.) %

Barranquilla 72.813 30.874 42.4 32.438 44.5 9.501 13.0
Baranoa 2.489 937 37.6 1.032 41.5 520 20.9
Campo de la Cruz 3.085 963 31.2 1.414 45.8 708 22.9
Candelaria 3.634 2.232 61.4 767 21.1 635 17.5
Galapa 2.789 323 11.6 1.939 69.5 527 18.9
Juan de Acosta 1.003 332 33.1 470 46.9 201 20.0
Luruaco 2.681 1.515 56.5 837 31.2 329 12.3
Malambo 5.511 1.401 25.4 3.159 57.3 951 17.3
Manatí 4.517 899 19.9 1.863 41.2 1.755 38.9
Palmar de Varela 820 244 29.8 379 46.2 197 24.0
Piojó 200 123 61.5 57 28.5 20 10.0
Polonuevo 662 325 49.1 223 33.7 114 17.2
Ponedera 1.758 490 27.9 821 46.7 447 25.4
Puerto Colombia 3.610 1.173 32.5 1.830 50.7 607 16.8
Repelón 3.374 767 22.7 1.310 38.8 1.297 38.4
Sabanagrande 1.398 342 24.5 720 51.5 336 24.0
Sabanalarga 5.279 1.410 26.7 2.556 48.4 1.313 24.9
Santa Lucía 2.227 681 30.6 1.033 46.4 513 23.0
Santo Tomás 1.571 512 32.6 796 50.7 263 16.7
Soledad 30.441 6.891 22.6 17.508 57.5 6.042 19.8
Suan 2.419 482 19.9 1.141 47.2 796 32.9
Tubará 418 163 39.0 207 49.5 48 11.5
Usiacurí 228 141 61.8 41 18.0 46 20.2

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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Continuando con la distribución de los distintos tipos de movimientos migra-
torios en el departamento del Atlántico, la configuración de sus corrientes mi-
gratorias denota un leve contraste territorial. Es así como para el año analizado 
2018, a excepción de Barranquilla y Soledad, el retorno es muy marcado en los 
municipios pertenecientes al sur, en tanto que, la inmigración y la emigración se 
manifiestan principalmente en los municipios del norte del Atlántico. Igualmen-
te, es importante analizar dentro de cada municipio, de acuerdo al total de sus 
movimientos migratorios, el comportamiento de las proporciones representadas 
por las distintas tipologías de movimientos, destacando: a) Una mayor propor-
ción porcentual de inmigración extranjera en los municipios del norte del At-
lántico. b) La presencia de un alto porcentaje de emigrantes en municipios del 
occidente y centro oriente del departamento. c) La especialización del retorno 
en los municipios del sur del Atlántico. d) El comportamiento del retorno es muy 
insignificante en el occidente del departamento. 
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Mapa 1. Distribución de los tipos de movimientos migratorios                                                           
en los municipios del Atlántico. Año 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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2.2.3. Patrones territoriales de los movimientos migratorios

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2012), los pa-
trones de localización y de movilidad espacial, interactúan de manera compleja entre 
los factores que valorizan los espacios de las personas (fuerzas económicas, sociales 
y políticas); y los factores que definen la actitud para el asentamiento de la población 
(base ecológica y topográfica). De ahí que, el patrón actual de distribución territorial 
se configura sobre la base de las prácticas políticas, económicas, sociales y culturales 
presentadas en cada territorio. 

A escala municipal, la significación de los tipos de movimientos migratorios su-
giere una clara diferenciación en el comportamiento de los patrones de movilidad 
espacial. 

En el caso de la significación de la inmigración en los municipios del departamento 
del Atlántico, la mayoría supera el 2% de esta población. Igualmente, es importante 
destacar que, Suan, Manatí, Santa Lucía, Repelón y Campo de la Cruz, superan el 
5% del peso que tienen los inmigrantes frente a la población de estos municipios. 
Por tanto, el peso de la inmigración extranjera en el departamento del Atlántico se 
focaliza principalmente en aquellos municipios cuya población es menor 100.000 
habitantes, de manera especial en los municipios del sur del Atlántico; municipios 
como bien se presentará más adelante tienen al mismo tiempo un gran peso de los 
retornados frente a la población de cada territorio.
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Tabla 7. Significación de la inmigración extranjera en los municipios  
del departamento del Atlántico. Año 2018

 Inmigración Población Colombiana % Inmigrantes sobre la población
 de cada municipio

Municipios (Abs.) (Abs.) %

Barranquilla 32.438 1.120.103 2.90

Baranoa 1.032 61.527 1.68

Campo de la Cruz 1.414 22.810 6.20

Candelaria 767 15.631 4.91

Galapa 1.939 55.123 3.52

Juan de Acosta 470 18.828 2.50

Luruaco 837 27.647 3.03

Malambo 3.159 119.920 2.63

Manatí 1.863 19.233 9.69

Palmar de Varela 379 27.098 1.40

Piojó 57 5.636 1.01

Polonuevo 223 16.222 1.37

Ponedera 821 23.420 3.51

Puerto Colombia 1.830 47.899 3.82

Repelón 1.310 25.467 5.14

Sabanagrande 720 32.026 2.25

Sabanalarga 2.556 92.480 2.76

Santa Lucía 1.033 12.650 8.17

Santo Tomás 796 28.693 2.77

Soledad 17.508 535.984 3.27

Suan 1.141 11.607 9.83

Tubará 207 12.718 1.63

Usiacurí 41 9.543 0.43

Σ Total 72.541 2.342.265 3.10%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En cuanto a la significación de la emigración colombiana, el patrón espacial, re-
fleja un fuerte porcentaje de esta corriente en el municipio de Candelaria, superior 
al 10% sobre la población de este mismo ámbito territorial. A menor distancia, se 
encuentran otros municipios del sur del Atlántico, en especial Luruaco, Santa Lucía 
y Suan, cuyo porcentaje supera el 4% del total de la población en estos municipios. 
Esto refleja claramente que los flujos de emigración no han parado en el sur del At-
lántico, a pesar del ingente retorno presentado en los últimos años. En este mismo 
contexto, es conveniente precisar que estos municipios, en la mitad del siglo pasa-
do tenían una importancia económica al ser la dispensa agrícola del departamento 
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y la Región Caribe; situación que con el tiempo cambió, debido al mal manejo de los 
recursos naturales, la desatención estatal en materia de tecnificación agropecuaria, 
asimismo que, los efectos presentados por el desbordamiento del Canal del Dique el 
30 de noviembre de 2010, sumado las consecuencias del fenómeno de la Niña, con-
figuran un coctel de problemas donde la emigración se convierte en la solución para 
la búsqueda de oportunidades laborales principalmente.

Tabla 8. Significación de la emigración colombiana en los municipios 
del departamento del Atlántico. Año 2018

Municipios
Emigración Población Colombiana

%emigrantes 
sobre la población 
 de cada municipio

(Abs.) (Abs.) %

Barranquilla 30.874 1.120.103 2.8

Baranoa 937 61.527 1.5

Campo de la Cruz 963 22.810 4.2

Candelaria 2.232 15.631 14.3

Galapa 323 55.123 0.6

Juan de Acosta 332 18.828 1.8

Luruaco 1.515 27.647 5.5

Malambo 1.401 119.920 1.2

Manatí 899 19.233 4.7

Palmar de Varela 244 27.098 0.9

Piojó 123 5.636 2.2

Polonuevo 325 16.222 2.0

Ponedera 490 23.420 2.1

Puerto Colombia 1.173 47.899 2.4

Repelón 767 25.467 3.0

Sabanagrande 342 32.026 1.1

Sabanalarga 1.410 92.480 1.5

Santa Lucía 681 12.650 5.4

Santo Tomás 512 28.693 1.8

Soledad 6.891 535.984 1.3

Suan 482 11.607 4.2

Tubará 163 12.718 1.3

Usiacurí 141 9.543 1.5

Σ Total 53.220 2.342.265 67,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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Abordando la significación del retorno en los municipios del departamento del 
Atlántico, la constante apreciada es que los municipios del sur del manifiestan una 
notable significación de retornados colombianos, con porcentajes superiores al 4% 
en los municipios de Candelaria, Luruaco, Santa Lucía y Suan. En tanto que, los mu-
nicipios ubicados en el occidente de este departamento presentan los porcentajes 
de significación de colombianos retornados más bajos. En este sentido, figuran 
Usiacurí (0,48%), Tubará (0,38%) y en último lugar Piojó con el 0,35%.

Bajo el patrón migratorio descrito anteriormente del retorno, es necesario con-
siderar la existencia de diferentes motivos que podrían explicar el regreso de los 
connacionales colombianos, no solo por fines económicos, sino también labora-
les, familiares e incluso motivaciones legales (Córdoba, 2016). En el caso de los 
atlanticenses, el retorno en los últimos años se presenta en mayor medida de la 
República Bolivariana de Venezuela, flujos que como bien sostiene el mismo autor 
“inician aproximadamente en los años cincuenta presentando algunos ascensos en 
los setenta para luego elevarse a partir del 2000 manteniéndose hasta aproxima-
damente el año 2011” (Córdoba, 2016, p.50). 

Por tanto, la movilidad migratoria en el Atlántico es considerada una migración 
sur a sur de ida y vuelta, donde la cercanía geográfica, el intercambio de bienes y 
personas, el deterioro de la economía venezolana, la crisis institucional, política 
y social, por un lado; además del empobrecimiento del sector agropecuario, la 
falta de empleo, la crisis económica, social y ambiental por otro lado, dan cuenta 
del sistema migratorio internacional de los atlanticenses a territorio venezolano.

Hay que reconocer que entre los países donde más regresan los atlanticenses 
son Estados Unidos y España, por ser países desarrollados y a su vez considerados 
como destinos anhelados para buscar un avance económico, académico, laboral y 
personal.
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Tabla 9. Significación del retorno en los municipios 
del departamento  del Atlántico. Año 2018

Municipios
Retorno Población Colom-

biana

% retornados 
sobre la población
 de cada municipio

(Abs.) (Abs.) %

Barranquilla 9.501 1.120.103 0.8

Baranoa 520 61.527 0.8

Campo de la Cruz 708 22.810 3.1

Candelaria 635 15.631 4.1

Galapa 527 55.123 1.0

Juan de Acosta 201 18.828 1.1

Luruaco 329 27.647 1.2

Malambo 951 119.920 0.8

Manatí 1.755 19.233 9.1

Palmar de Varela 197 27.098 0.7

Piojó 20 5.636 0.4

Polonuevo 114 16.222 0.7

Ponedera 447 23.420 1.9

Puerto Colombia 607 47.899 1.3

Repelón 1.297 25.467 5.1

Sabanagrande 336 32.026 1.0

Sabanalarga 1.313 92.480 1.4

Santa Lucía 513 12.650 4.1

Santo Tomás 263 28.693 0.9

Soledad 6.042 535.984 1.1

Suan 796 11.607 6.9

Tubará 48 12.718 0.4

Usiacurí 46 9.543 0.5

Σ Total 27.166 2.342.265 48.3%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Teniendo en cuenta la subdivisión regional en el departamento del Atlántico, se 
puede inferir que el mayor número de emigrantes retornados colombianos se pue-
den encontrar en el área metropolitana del departamento del Atlántico, mientras 
que este fenómeno migratorio es poco visto en la región costera.
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Con respecto al nivel de retornados por municipio en el departamento del Atlán-
tico, Manatí constituye el 9,12% de los emigrantes retornados colombianos sobre 
su cantidad poblacional, por lo tanto, es considerado como el municipio que cuen-
ta con un mayor índice de retorno respecto a su población municipal, seguido de 
Suan con un 6,86% y Repelón con un 5,09%. Por otro lado, lo municipios que cuen-
tan con un bajo índice de retorno son Usiacurí con 0,48%, Tubará con un 0,38% y 
a su vez Piojó es representado como uno de los municipios del departamento del 
Atlántico con menor proporción de retornados ya que posee un 0,35%.

A tenor de lo anterior, se puede inferir que el mayor porcentaje de retornados 
en el departamento del Atlántico está concentrado en su zona sur, mientras que la 
menor proporción de retorno está localizada en la zona costera de este departa-
mento.

Es por esto, que se puede deducir que no necesariamente existe una relación direc-
tamente proporcional entre la cantidad de retornados con el porcentaje que repre-
sentan en cada uno de los municipios del departamento del Atlántico, ya que exis-
ten zonas como el área metropolitana que cuentan con un gran número poblacional 
frente a las demás zonas. Con respecto a la zona costera del Atlántico, se considera 
que si existe una relación directa entre la cantidad de retornados con el porcentaje 
que los caracteriza.

Los resultados de la significación de las tipologías de las corrientes migratorias 
presentadas anteriormente se yuxtaponen cartográficamente (Mapa 2), destacan-
do aspectos ya mencionados como en amplio predominio de los municipios del sur 
del Atlántico en las tres corrientes migratorias; en el resto del territorio atlanticen-
se, la distribución es dispersa, figurando en un alto porcentaje la inmigración. 

En resumen, se podría resaltar que, el retorno constituye en el tercer tipo de 
corriente migratoria de mayor importancia en el departamento del Atlántico, 
detrás de la emigración. Asimismo, es conveniente subrayar que, en algunos 
municipios del sur del Atlántico como Repelón, Suan y Manatí, el retorno se 
ubica por delante de la emigración. El número total de retornados en este de-
partamento es de 27.166 personas y se manifiesta como un evento demográfi-
co de importante transcendencia e incidencia territorial en desde el año 2013 
en adelante.  
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Mapa 2. Significación de los tipos de movimientos migratorios en los municipios
 del Atlántico. Año 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Complementando el análisis de los patrones de localización y de movilidad es-
pacial en el departamento del Atlántico, a continuación se abordan los tres tipos 
de movimientos migratorios, a partir del coeficiente de correlación de Pearson que 
permite medir la fuerza y dirección de la asociación en la relación presentada entre 
los distintos tipos de flujos migratorios: correlación entre los flujos de emigración 
y retorno; correlación ente la inmigración y emigración; y la correlación entre la 
inmigración y el retorno.
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Frente al primer tipo de correlación, es necesario señalar que la emigración y el 
retorno son dos caras de la misma moneda, la diferencia estriba en la mayor pro-
porción que tienen los flujos emigración frente al retorno. En este mismo sentido, 
Hirai (2013) escribe que “la migración de retorno se define como el movimiento 
de los emigrantes de vuelta a sus patrias para re-asentarse” (p.96). Por tanto, las 
mismas personas que retornan a su país de nacimiento pueden ser las mismas que 
en algún momento de sus vidas tomaron la iniciativa de marcharse al exterior, con 
el fin de buscar nuevas oportunidades.

El procedimiento realizado para establecer la correlación de las variables emi-
gración y retorno, fue en primer lugar ordenar por posición o ranking de los valores 
de las variables de cada municipio frente a los demás. De esta manera a Barran-
quilla se le asignó el valor de 1, Soledad 2, Candelaria 3 y así sucesivamente hasta 
clasificar los 23 municipios, en cuanto al número de emigrantes. Igualmente, se 
realizó el mismo procedimiento para la variable retorno. Establecida la clasifica-
ción ordinal de ambas variables, se llevó a cabo la correlación de rangos de Spear-
man (Ebdon, 1982). Para el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, se 
aplicó la siguiente fórmula:    

donde  Σ d 2 es la suma de las diferencias entre posiciones o ranking elevadas al 
cuadrado y n es el número de observaciones que para nuestro caso serían los 23 
municipios del departamento del Atlántico.     rs = 0,7845
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Tabla 10. Coeficiente de correlación de Spearman entre los movimientos
de emigración y retorno en los municipios del departamento del Atlántico. 

Año 2018

Municipios
Emigración Retorno Diferentes tipos                       

de movimientos

(Abs.) Ranking (Abs.) Ranking Diferencia Difrenenciaˆ2

Barranquilla 30.874 1 9.501 1 0 0

Baranoa 937 9 520 12 -3 9

Campo de la Cruz 963 8 708 8 0 0

Candelaria 2.232 3 635 9 -6 36

Galapa 323 19 527 11 8 64

Juan de Acosta 332 17 201 18 -1 1

Luruaco 1.515 4 329 16 -12 144

Malambo 1.401 6 951 6 0 0

Manatí 899 10 1.755 3 7 49

Palmar de Varela 244 20 197 19 1 1

Piojó 123 23 20 23 0 0

Polonuevo 325 18 114 20 -2 4

Ponedera 490 14 447 14 0 0

Puerto Colombia 1.173 7 607 10 -3 9

Repelón 767 11 1.297 5 6 36

Sabanagrande 342 16 336 15 1 1

Sabanalarga 1.410 5 1.313 4 1 1

Santa Lucía 681 12 513 13 -1 1

Santo Tomás 512 13 263 17 -4 16

Soledad 6.891 2 6.042 2 0 0

Suan 482 15 796 7 8 64

Tubará 163 21 48 21 0 0

Usiacurí 141 22 46 22 0 0

Σ Total 53.220  27.166  436

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

El resultado anterior indica que para el caso de la correlación de las variables emi-
gración y retorno en el departamento del Atlántico, existe una fuerte correlación 
correlación ya que su resultado es de 0,78, generando así un alto grado de significa-
ción directamente proporcional entre estas dos variables, es decir, entre atlanticen-
ses que emigran al extranjero en busca de nuevas experiencias, siendo más los que 
regresan a su país de nacimiento para radicarse nuevamente, ya sea que haya nacido 
o no en el Atlántico.  En este mismo marco, Mejía (2011) sostiene que:
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No todas las personas que salen lo hacen con la intención de establecerse de 
manera permanente en el exterior. Muchos de quienes emigran tienen el regreso 
dentro de sus planes, en algunos casos como su sueño constante, pero con fre-
cuencia aplazado y en ocasiones no alcanzado, aunque se diga que “todos vuelven 
a la tierra en que nacieron” o que “uno vuele siempre a los viejos sitios donde amó 
la vida”, como cantan Rubén Blades y Mercedes Sosa en canciones populares. 
(pp.20-21).

Gráfico 2. Coeficiente de correlación de Spearman entre la emigración
 y el retorno en el departamento del Atlántico

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En el marco de la inmigración en Colombia durante las décadas de 1960 a 1990, 
se ha marcado un pequeño auge en la llegada y residencia de ciudadanos extran-
jeros. La situación actual de la inmigración en este país se presenta en una forma 
bastante particular “La inmigración en Colombia ha sido de carácter regional, par-
ticularmente de trabajadores que cubren necesidades laborales de orden sectorial 
y provienen principalmente de la República Bolivariana de Venezuela y Ecuador” 
(OIM, 2013, p.65).

En la corriente de la emigración, Colombia se ha considerado un país de emi-
grantes durante las últimas décadas, donde se exponen una serie de motivos prin-
cipalmente relacionados con la búsqueda de mejores condiciones vida, la prospe-
ridad económica, así como también la inseguridad a causa del conflicto armado 
interno. En este mismo sentido, países como Estados Unidos, España y Venezuela, 
se destacan como los principales países de emigración colombiana.
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Bajo este marco de referencia, Gil (2010) afirma que:

La denominación y en la idea misma de emigración y de inmigración. No hay inmi-
gración a un lugar sin que haya habido primero emigración desde otro lugar; no hay 
presencia en alguna parte que no suponga ausencia en otra. Es la condición propia del 
ser humano, debido a su finitud: no podemos estar presentes al mismo tiempo en dos 
lugares distintos, aunque sí podemos ir de uno a otro, el espacio puede ser recorrido y 
permite así una multi-presencia sucesiva en el tiempo. (p.265)

Al respecto y teniendo en cuenta los datos revelados por el Censo de Población del 
año 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como 
bien se bien estableciendo, la inmigración como la emigración, son movimientos de 
mayor arraigo en los municipios de Barranquilla y Soledad. Estos movimientos podrían 
estar marcados por la importancia que tienen estos dos entes territoriales en sus activi-
dades económicas, comerciales y de servicios, sumada a la inversión pública y privada. 

Tabla 11. Coeficiente de correlación de Spearman entre la inmigración 
y la emigración en los municipios del departamento del Atlántico. Año 2018

Municipios Inmigración Emigración Diferentes tipos 
de movimientos

(Abs.) Ranking (Abs.) Ranking Diferen-
cia

Difrenen-
ciaˆ2

Barranquilla 32.438 1 30.874 1 0 0

Baranoa 1.032 12 937 9 3 9

Campo de la Cruz 1.414 8 963 8 0 0

Candelaria 767 16 2.232 3 13 169

Galapa 1.939 5 323 19 -14 196

Juan de Acosta 470 18 332 17 1 1

Luruaco 837 13 1.515 4 9 81

Malambo 3.159 3 1.401 6 -3 9

Manatí 1.863 6 899 10 -4 16

Palmar de Varela 379 19 244 20 -1 1

Piojó 57 22 123 23 -1 1

Polonuevo 223 20 325 18 2 4

Ponedera 821 14 490 14 0 0

Puerto Colombia 1.830 7 1.173 7 0 0

Repelón 1.310 9 767 11 -2 4

Sabanagrande 720 17 342 16 1 1

Sabanalarga 2.556 4 1.410 5 -1 1

Santa Lucía 1.033 11 681 12 -1 1

Santo Tomás 796 15 512 13 2 4

Soledad 17.508 2 6.891 2 0 0

Suan 1.141 10 482 15 -5 25

Tubará 207 21 163 21 0 0

Usiacurí 41 23 141 22 1 1

Σ Total 72.541  53.220   524

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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Teniendo en cuenta la correlación del coeficiente de Spearman entre las dos ver-
tientes migratorias de inmigración y emigración, el cálculo arrojó un 0,75; en el que 
se puede señalar que, en el departamento del Atlántico existe una correlación mo-
derada y fuerte, considerada de un alto grado de significación entre estos dos flujos 
migratorios. En otras palabras, se puede decir que entre más inmigrantes lleguen 
al departamento del Atlántico como destino de vida, más son los atlanticenses que 
emigran al exterior con el fin de tener una mejor calidad de vida fuera del país.

Gráfico 3. Coeficiente de correlación de Spearman entre inmigración 
y emigración en el departamento del Atlántico

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Finalmente, se correlacionan la inmigración y el retorno, destacando que es-
tas corrientes están fuertemente relacionadas. Igual que en la correlación anterior, 
Barranquilla y Soledad, ocupan los primeros puestos en ambas corrientes, entre 
tanto, Sabanalarga, Campo de la Cruz, Baranoa, Ponedera, Juan de Acosta, Palmar 
de Varela y Tubará, mantienen el mismo ranking o posición población en ambas 
corrientes migratorias. Sad (2010) escribe que “El inmigrante deja de serlo cuando 
ya no lo dominan así, y como una cosa implica la otra, cuando el mismo ya no se 
denomina ni se percibe así. Y la extinción de dicha denominación hace desaparecer 
al mismo tiempo la cuestión del retorno inscrito en la condición del inmigrante” 
(p.266). 

A la luz de lo anterior se pude considerar que esta relación es presentada, debido 
a que una vez hayan mantenido relación social en el exterior, estos mismos atlanti-
censes que retornan a su país de origen traen consigo familiares extranjeros, lo que 
influye en el aumento de la tasa de inmigración. De esta manera, puede apreciarse 
en la tabla siguiente un mantenimiento de la posición o ranking en los municipios 
del Atlántico frente a las corrientes migratorias de emigración y retorno.  
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Tabla 12. Coeficiente de correlación de Spearman en los movimientos migratorios 
de los municipios del departamento del Atlántico. Año 2018

Municipios
Inmigración Retorno Diferentes tipos de 

movimientos

(Abs.) Ranking (Abs.) Ran-
king Diferencia Difrenenciaˆ2

Barranquilla 32.438 1 9.501 1 0 0

Baranoa 1.032 12 520 12 0 0

Campo de la Cruz 1.414 8 708 8 0 0

Candelaria 767 16 635 9 7 49

Galapa 1.939 5 527 11 -6 36

Juan de Acosta 470 18 201 18 0 0

Luruaco 837 13 329 16 -3 9

Malambo 3.159 3 951 6 -3 9

Manatí 1.863 6 1.755 3 3 9

Palmar de Varela 379 19 197 19 0 0

Piojó 57 22 20 23 -1 1

Polonuevo 223 20 114 20 0 0

Ponedera 821 14 447 14 0 0

Puerto Colombia 1.830 7 607 10 -3 9

Repelón 1.310 9 1.297 5 4 16

Sabanagrande 720 17 336 15 2 4

Sabanalarga 2.556 4 1.313 4 0 0

Santa Lucía 1.033 11 513 13 -2 4

Santo Tomás 796 15 263 17 -2 4

Soledad 17.508 2 6.042 2 0 0

Suan 1.141 10 796 7 3 9

Tubará 207 21 48 21 0 0

Usiacurí 41 23 46 22 1 1

Σ Total 72.541  27.166  160

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

El coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos variables corresponde 
a 0,93. Por lo tanto, se puede deducir que entre la inmigración y el retorno en 
el departamento del Atlántico existe una correlación entre fuerte y perfecta, 
además de una dirección positiva de forma lineal, que genera un alto grado de 
significación directamente proporcional entre estos dos flujos migratorios, es 
decir, entre más retornados regresen al Atlántico, más son los inmigrantes que 
llegan al departamento con fines de establecerse, debido a que por lo general los 
retornados no vienen solos, sino acompañados por su parejas sentimentales, hijos 
o algún otro familiar muchas veces nacidos en el extranjero. Lo anterior sugiere 
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que gran parte de los inmigrantes residentes en los municipios de Atlántico con 
alta presencia de este flujo migratorio, son el resultado de la migración de retorno 
de los colombianos, siendo los inmigrantes hijos de los retornados. 

Gráfico 4. Coeficiente de correlación de Spearman entre la Inmigración 
y el retorno en el departamento del Atlántico

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En términos generales, las tres tipologías presentadas de acuerdo al cálculo del 
coeficiente de correlación de Spearman, revelan algunos matices: a) Una alta corre-
lación entre las variables inmigración y retorno, directamente lineal en su trayec-
toria espacial, es decir, regresan directamente del país de destino al municipio de 
nacimiento en el departamento del Atlántico. Asimismo, la fuerte presencia de re-
tornados genera al mismo tiempo un alto número de inmigrantes, siendo estos úl-
timos hijos de los primeros. b) Al adelantar anteriormente la trayectoria lineal de 
los migrantes, la correlación existente en la emigración y el retorno es de notable 
significación, en la que se puede apreciar que muchos de los emigrantes volvieron a 
sus lugares de orígenes, resultando en buena parte de los municipios del Atlántico, 
ninguna o mínimas diferencias en el ranking o posición entre estas dos corrientes. Es 
así como Barranquilla y Soledad, además de varios municipios del sur del Atlántico, 
se constituyen la mismo tiempo como centro de expulsión y recepción de migrantes 
colombianos, c) El panorama migratorio entre la inmigración y la emigración, a dife-
rencia de las dos anteriores correlaciones, presenta un comportamiento moderado 
y fuerte, en la que la mayoría de los municipios atlanticenses reciben más población 
inmigrantes frente a las que salen, a excepción de Barranquilla, gran centro urbano y 
Soledad, eje fundamental del área metropolitana, en la las proporciones de entradas 
y salidas relativamente se mantienen. 
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Finalmente, se ilustra la presencia de los tipos de movimientos migratorios en 
los cuatro ámbitos territoriales de estudio: Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 
y Sabanalarga, destacando en el fenómeno de la inmigración, la fuerte residencia 
de inmigrantes extranjeros en el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla (45%), 
principal centro de las actividades económicas de la Región Caribe; seguido por Sole-
dad (24%); y Sabanalarga y Puerto Colombia con el 4% y 3% respectivamente.

Gráfico 5. Inmigración extranjera en los municipios objeto de estudio
 del departamento del Atlántico. Año 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En cuanto a la emigración, no hay cambios significativos frente a la posición ocu-
pada del flujo de inmigrantes, siendo Barranquilla y Soledad centros de recepción 
de población extranjera y municipios expulsores de población colombiana a nivel 
internacional. En el caso de Barranquilla el porcentaje supera el 50%, mientras que 
para Soledad alcanza el 13%. En tanto que los municipios de Sabanalarga y Puerto 
Colombia se mantienen casi los mismos porcentajes de participación en inmigra-
ción y emigración.
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Gráfico 6. Emigración colombiana en los municipios objeto de estudio
  del departamento del Atlántico. Año 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En la emigración de retorno, al igual que en las otras dos corrientes migrato-
rias, Barranquilla y Soledad figuran como los principales centros de recepción 
de retornados con el 35% y el 22% respectivamente. A una distancia bastante 
grande se ubican Puerto Colombia (2%) y Sabanalarga (1%). Destacar en este 
tipo de corriente que un buen porcentaje de este fenómeno es representado por 
los municipios localizados al sur del Atlántico, municipios que en los últimos 
años han recibido ingentes flujos de retornados procedentes principalmente de 
Venezuela. 

Gráfico 7. Significación de la migración de retorno colombiana en los municipios 
objeto de estudio del departamento del Atlántico. Año 2018
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 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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2.3. Perfil sociodemográfico de los migrantes colombianos

Las características sociodemográficas básicas analizadas son: el género, la 
edad, el estado civil y nivel de estudios en el periodo 2005-2018, de acuerdo a 
los datos del Censo de Población del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 

2.3.1. Género según tipos de movimientos migratorios

A escala de todos los municipios del Atlántico, el comportamiento demográfico 
en general según género, de acuerdo a las tipologías de movimientos migratorios, 
no presenta grandes diferencias en la proporción de hombres y mujeres, salvo en 
el perfil de las personas que retornaron, en donde la sex ratio en varios municipios 
del sur del Atlántico supera las 120 mujeres por cada 100 hombres.

Tabla 13. Sex ratio y edad media de los movimientos migratorios 
en el departamento del Atlántico. 2005-2018

Municipios
Emigración Inmigración Retorno

Sex ratio Sex ratio Edad 
media Sex ratio Edad media

Barranquilla 83,15 99,24 26,82 83,20 41,99

Baranoa 98,10 108,69 21,52 100,77 39,08

Campo de la Cruz 119,36 91,60 22,13 111,98 37,84

Candelaria 106,86 124,93 15,60 96,59 39,90

Galapa 96,95 95,07 22,68 97,38 39,21

Juan de Acosta 86,52 100,85 23,06 91,43 40,82

Luruaco 104,73 81,56 18,56 80,77 41,38

Malambo 97,60 97,19 22,42 92,90 39,50

Manatí 111,53 99,25 25,82 111,96 38,04

Palmar de Varela 98,37 110,56 42,47 114,13 37,94

Piojó 80,88 111,11 33,06 185,71 36,00

Polonuevo 105,70 92,24 33,31 128,00 45,26

Ponedera 109,40 94,33 17,00 130,41 37,89

Puerto Colombia 86,49 101,54 26,98 85,63 41,89

Repelón 95,17 87,95 16,42 103,61 42,32

Sabanagrande 101,18 90,48 21,94 103,64 37,83

Sabanalarga 99,43 91,89 19,24 98,04 37,52

Santa Lucía 105,12 87,82 17,23 120,17 40,32

Santo Tomás 70,10 112,27 20,51 77,70 38,69

Soledad 92,00 99,82 22,78 92,24 40,22

Suan 114,22 77,17 17,34 101,52 42,81

Tubará 91,76 107,00 24,23 128,57 40,63

Usiacurí 98,59 86,36 27,44 142,11 35,87

Σ Total 2253,22 2248,9125  2478,46  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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Estos resultados podrían reforzar el argumento que la migración internacional 
colombiana es protagonizada en la mayoría de los casos por las mujeres. De ahí 
que estos movimientos de larga duración responden al modelo migratorio de 
feminización.

Rebolledo y Rodríguez (2019) al respecto, afirman que “la presencia creciente 
de las mujeres en las migraciones internacionales, cobra especial interés la inclu-
sión de una perspectiva de género que visibilice situaciones de vulnerabilidad y 
riesgo que explican las características propias de este colectivo” (p. 60). 

Gráfico 8. Género según tipos de movimientos migratorios en el departamento
 del Atlántico. 2005-2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La edad es otro indicador importante a tener en cuenta, en general los tres tipos 
de movimientos migratorios son llevados a cabo por adultos- jóvenes de 23 a 39 
años; poniendo de relieve una mayoría de edad en los retornados frente la po-
blación joven, económicamente activa llevada a cabo por los inmigrantes con una 
edad promedio de 23 años.

El efecto de los distintos tipos de movimientos migratorios frente a la estructu-
ra sociodemográfica de edades de la población atlanticense, pone de relieve que 
el grupo de jóvenes-adultos son los más afectados ante cualquier tipología de mi-
gración. Asimismo, el retorno deja ver su incidencia entre los grupos de edades 
mayores de 35 años. 
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Mapa 3. Sex ratio de los tipos de movimientos migratorios en los municipios
 del Atlántico. Año 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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La pirámide de edades de la inmigración deja ver una población en su mayoría 
joven con una base ensanchada y una cúspide angosta, muy propia de poblaciones 
jóvenes con edad económicamente activa; a diferencia de la pirámide de población 
de la emigración de retorno, en la que es evidente el ensanchamiento de su pobla-
ción en la cúspide. En detalle, en la pirámide de población de inmigración extran-
jera los ingresos de hombres y mujeres son proporcionales, de acuerdo al sexo y 
edad con variaciones máximas del 0,8 % de dispersión poblacional y mínimas del 
0,01%, indicando que los grupos poblacionales de inmigrante son constantes en 
ingreso por edades. Es de inferir que, las mayores entradas según el rango de eda-
des son realizadas por la población que se encuentran entre de los 10 a 39 años, 
específicamente, el rango con mayor número de inmigrantes va de 5 a 10 años, 
contenido por más hombres que mujeres, en tanto que el descenso es considera-
ble desde los 40 a más de 70 años.

En el caso de los hombres retornados se puede destacar 3 principales intervalos 
de edad: a) los que representan el 34% de los varones con edades entre los 30 y 
44 años, donde el 12% representa las edades entre 30 y 34 años, seguido de un 
12% en el rango de 35 a 39 años.  Y b) por último, se encuentran con un 10% los 
retornados entre 40 y 44 años. En el caso de las mujeres el 22% de las retornadas 
en el departamento se encuentran en el intervalo de 25 a 34 años, lo que permite 
destacar dos principales rangos de edades, las retornadas de 25 a 29 años y las de 
20 y 24 años con el 11% respectivamente.

Conforme a lo anterior, se permite establecer que el arribo de edades adultas 
y mayores son las potencialmente productivas de manera sostenida, frente a las 
edades potencialmente inactivas, las cuales se pueden ver reflejadas en el caso 
de los hombres en un 4% y en las mujeres en un 5%. Asimismo, se observa el bajo 
retorno de la población infantil y adolescente en comparación a la estabilidad de 
la población adulta, impactando de manera positiva el crecimiento poblacional del 
departamento y trayendo consigo grandes ventajas en cuanto a crecimiento eco-
nómico respecta, lo que se denomina “ventana demográfica de oportunidades”, 
también entendida como bono demográfico. El Ministerio de Salud y Protección 
Social (2013), argumenta que:

[Es] un período en que la proporción de personas en edades potencialmente 
productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en edades 
potencialmente inactivas (menores de 15 y mayores de 60) y las relaciones de 
dependencia descienden y alcanzan mínimos históricos, para después aumentar 
como resultado del incremento de la proporción de personas mayores (p.13)
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Gráfico 9. Pirámides de población de inmigración extranjera en el departamento
 del Atlántico. 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Gráfico 10. Pirámides de población de emigrantes retornados  en el departamento
 del Atlántico. 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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Respecto a los cuatro municipios objeto de estudio, existe un equilibrio en el 
género de los hombres y las mujeres en las distintas tipologías migratorias. La edad 
de las personas retornadas, al igual que en promedio del departamento del Atlánti-
co es protagonizada por personas adultas con un promedio de 40 años, destacan-
do a Sabanalarga como el municipio de que tiene una población adulta-joven de 38 
años de edad promedio. 

Gráfico 11. Género en las corrientes migratorias en Barranquilla, Puerto Colombia, 
Soledad y Sabanalarga

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

2.3.2. Estado civil según tipos de movimientos migratorios

En los dos movimientos de inmigración y retorno el estado civil de mayor re-
presentación es protagonizado por los solteros con el 72% de los migrantes, dis-
tribuidos en el 46% para la inmigración y el 26% para el retorno. Seguidamente, la 
unión libre figura como el estado civil en los dos tipos de movimientos migratorios 
con equilibrio en sus proporciones. Finamente, los casados constituyen la menor 
participación en el estado civil de la inmigración y el retorno. Estos datos permiten 
establecer que podría existir una correlación entre el estado civil frene al tipo de 
movimiento migratorio, puesto que la mayoría de los retornados tienen un alto 
porcentaje de compromisos en su estado civil, mientras que la condición de los 
solteros es bajo. Todo ello, puede estar además relacionado con la variable edad, 
en la que las personas adultas adquieren compromisos y familias, en tanto que en 
los inmigrantes sucede lo contrario, debido a que la variable edad apunta a una po-
blación joven con una condición de solteros mayoritariamente y en menor medida 
unión libre y casados. 
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Gráfico 12. Estado civil según tipos de movimientos migratorios. 2005-2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En los municipios objeto de estudio, se presenta una alta concentración de sol-
teros, con una amplia variación sobre los que se encuentran en condición de unión 
libre y casados. En el movimiento de retorno, las personas separadas, generalmen-
te los barranquilleros, ocupan un lugar significativo con un total de 974 personas.

Gráfico 13. Estado civil en los migrantes de Barranquilla, Soledad, 
Puerto Colombia y Sabanalarga

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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2.3.3. Nivel educativo según tipos de movimientos migratorios

Frente al nivel de instrucción, pareciera estar más relacionado con el lugar en el 
que se produce el movimiento que, el tipo de flujo migratorio en si mismo. De esta 
manera, en los dos tipos de movimientos migratorios, inmigración y retorno, Ba-
rranquilla y Soledad ostentan los mayores porcentajes de instrucción, sobre todo 
este último municipio en el que se presenta un porcentaje significativo de instruc-
ción universitaria, principalmente en los inmigrantes extranjeros. 

Tabla 14. Nivel educativo según tipos de movimientos migratorios. 2005-2018

Municipios 
Inmigración Retorno 

Sin 
est. Prim Secun Univer. Sin 

est Prim Secun Univer.

Barranquilla 79 3.297 2.188 1.380 222 1.863 1.696 1.368

Baranoa 22 345 306 119 17 128 126 35

Campo de la Cruz 56 555 369 53 33 223 198 13

Candelaria 27 290 248 37 68 245 133 9

Galapa 99 555 601 197 17 137 120 25

Juan de Acosta 23 150 169 62 8 38 55 17

Luruaco 38 314 276 26 19 134 78 3

Malambo 124 1.087 1.115 305 44 257 236 32

Manatí 88 718 585 47 123 559 477 29

Palmar de Varela 17 109 148 33 6 54 68 7

Piojó 8 51 47 1 0 51 48 2

Polonuevo 7 75 85 22 11 43 20 10

Ponedera 44 332 254 29 42 166 121 24

Puerto Colombia 48 463 333 397 14 103 78 127

Repelón 55 525 402 32 87 469 315 24

Sabanagrande 18 262 247 85 18 102 73 14

Sabanalarga 153 1.063 921 138 94 393 348 56

Santa Lucia 87 405 412 21 33 227 121 11

Santo Tomás 32 273 242 108 14 63 61 22

Soledad 553 5.363 5.579 2.373 123 1.459 1.362 369

Suan 34 438 339 30 66 245 184 20

Tubará 8 63 66 12 44 12 9 0

Usiacurí 0 14 19 0 16 22 5 0

Total 1.620 16.747 14.951 5.507 1.119 6.993 5.932 2.217

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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El retorno se manifiesta en comparación con la inmigración con unos porcentajes 
más bajos en el nivel educativo, siendo Soledad y Barranquilla los dos municipios de 
mayor instrucción de retornados. En contraste los municipios que presentan una alta 
participación de retornados en el departamento del Atlántico, en su mayoría poseen 
estudios primarios. Esto podría ser manifestado conforme a la edad de las personas 
retornadas, además de la falta de oportunidades que en su juventud tuvieron para 
educarse. Es importante resaltar que en la mayoría de los municipios del Atlántico 
existe una pequeña población sin estudios 

En este mismo marco, Mejía (2011) escribe que quien retorna posee nuevos 
grados de conocimiento, aprendizajes, saberes de mercados, nuevos contactos y 
participación en redes sociales en el exterior, lo que permite explicar el bajo núme-
ro de personas sin estudios ya que una vez el retornado regresa a su país de origen 
lo hace con sus objetivos cumplidos ya sea en mayor o menor grado y en el peor de 
los casos con la frustración de la derrota.
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Mapa 4. Nivel de estudios de los tipos de movimientos migratorios 
en los municipios del Atlántico. Año 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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En términos generales, el movimiento migratorio en el departamento del Atlán-
tico presenta unas características educativas bajas, dado que del solo el 14% del 
total de la población tiene una educación superior, lo que representa que de cada 
100 personas solo el 14 cuenta con estudios universitarios. De la misma forma 
nos refleja que de esas 100 personas, 86 no cuentan con una educación que les 
permita un ascenso en la escala laboral. Mientras el 81,0% de la población posee 
estudios ya sea de primaria y secundaria, siendo mayoritariamente los inmigrantes 
con el 71,0%, frente al 29,0% de los retornados; y con un 5,0% la población que no 
tiene ninguna clase de estudios de los cuales el 59,1% pertenece a inmigrantes y el 
40,9% a retornados.

Gráfico 14. Nivel de estudios según tipos de movimientos migratorios

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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CAPÍTULO 3.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RETORNADOS

3.1. Introducción

Concluido el capítulo anterior que daba cuenta sobre el análisis de los tipos de 
movimientos migratorios en el Atlántico y el perfil sociodemográfico de las co-
rrientes migratorias, a la luz de los datos del Censo de Población y Vivienda de los 
años 2005 y 2018. En este capítulo, se analiza concretamente las características 
generales de los retornados en los cuatro ámbitos territoriales de estudio, con-
forme a la armonización de fuentes primarias, a partir de técnicas cuantitativa y 
cualitativas de producción propia. El análisis gira en torno a tres componentes: so-
ciodemográfico, socioeconómico y sociopolítico. El primer componente se interesa 
en conocer ¿Quiénes son los retornados?, información de suma importancia para 
comprender la identidad general de la población retornada como componente cla-
ve para el diseño de políticas públicas que aseguren el acceso básico a las condi-
ciones dignas de este grupo humano y sus familias en torno al derecho al mínimo 
vital. En este gran apartado se estudian variables importantes como la edad, el 
sexo, la condición civil, nivel educativo, ámbitos territoriales, países de destino y 
países de procedencia de los retornados. 

En el componente socioeconómico, el trabajo se realizó en dos partes: las con-
diciones de vida y cobertura de necesidades, y la situación laboral de los retorna-
dos, teniendo en cuenta la situación familiar, la vivienda, el acceso a los servicios 
públicos, el acceso al Sistema de Seguridad Social en salud, los problemas de salud 
física y mental, además de la actividad laboral de los retornados desde sus proce-
sos migratorios. 

Finalmente, el componente sociopolítico atendió a los procesos de resociali-
zación política en línea con la recensión de los valores, las creencias, las normas 
sociales, las actitudes y los comportamientos frente al sistema.  
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3.2.  ¿Quiénes son los retornados?

3.2.1. Patrón demográfico

La migración de retorno desde un plano sociodemográfico se preocupa por iden-
tificar la intensidad de este fenómeno a partir de variables demográficas con la 
finalidad de tener conocimiento acerca de los rasgos que caracteriza la población 
de estudio. Prieto, Pellegrino y Koolhaas (2015) sostienen que:

El retorno es selectivo. Ello quiere decir que existen diferencias significativas en 
la intensidad del retorno por sexo, edades, nivel educativo, país de origen, país de 
procedencia, condición y tipo de ocupación, ingresos, antigüedad de la migración, 
etcétera. La selectividad refleja los efectos de los determinantes del retorno; los 
de nivel macro se manifiestan cuando se encuentran diferencias de nivel en la 
propensión al retorno por país de procedencia y acogida; los de nivel individual se 
aprecian en las diferencias de nivel e intensidad según atributos sociodemográfi-
cos, tales como el sexo, los grupos de edad o el nivel de instrucción, entre otros. 
(p.61)

A partir de lo anterior, es importante tener en cuenta en esta investigación las varia-
bles edad y sexo de los colombianos retornados, ya que permiten conocer el tipo de 
población que regresa tanto para hombres como para mujeres en los cuatro (4) ámbi-
tos territoriales de estudio del departamento del Atlántico: Puerto Colombia, Barran-
quilla, Soledad y Sabanalarga.

Gráfico 15. Pirámide poblacional de los retornados colombianos
 desde diferentes países

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia  

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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El estudio reveló en torno al sexo, una mayor longevidad de la población feme-
nina en un 13,1%, en tanto que en los hombres, la edad modal oscila entre los 25 
y 29 años, representado en un 22,8%. En resumen, se puede destacar el retorno 
de una población joven en edad económicamente activa, característica importante 
que deberá considerarse en los diferentes programas de atención gubernamen-
tal para la asistencia y acompañamiento seguro de los connacionales colombianos 
que regresan. En esta misma línea, Gandini, Lozano y Gaspar (2014) afirman que:      

Este hecho va en contrasentido a la idea de que se trata de personas que regresan 
en edades más avanzadas por haber concluido su ciclo de migración, situación 
que ha sido interpretada en la literatura más tradicional sobre retorno como el fi 
n del proceso migratorio. Por el contrario, pone en evidencia que se trata de ho-
gares con necesidades poblacionales específicas, entre las que se incluyen reque-
rimientos educativos para niños/as, jóvenes y adolescentes, mayor presión para 
el ingreso de miembros del hogar al mercado laboral y, posiblemente, nacimiento 
de nuevos miembros. (p.231)

Examinando el estado civil, la encuesta reveló que el 43,5% de los retornados 
son solteros, seguido por los casados (29,3%), retornados en unión libre (19,9%) 
y en menor proporción las personas viudas y separadas con el 4.7% y el 2.6% res-
pectivamente.  

Gráfico 16. Estado civil de los retornados

Pág 47 - Gráfico 7
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Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

El análisis pormenorizado de la condición civil de los retornados, reveló las si-
guientes características: a) Mayor número de jóvenes solteros y sin hijos a diferen-
cia de los separados y viudos quienes declararon tener hijos. Tendencia que sugiere 
que las relaciones románticas o los planes para conformar familia juegan un papel 
menos relevante en los jóvenes. b) Similar protagonismo de padres solteros con un 
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promedio de dos hijos, de los cuales mínimo uno estudia en la escuela o universi-
dad. c) Mayor convivencia con la pareja sentimental de los casados y las personas 
en unión libre.  Y d) Atendiendo a la procedencia de los retornados, es predomi-
nante las parejas binacionales colombo-venezolanas e hispanocolombianas en las 
personas con una condición en unión libre (Anexo 4). 

Los migrantes que llegaron solos pueden emparejarse. Algunos de ellos se empa-
rejarán y residirán con sus parejas. Otros se emparejarán, pero no residirán con 
sus parejas. Los que llegaron con su pareja pueden romper su relación y aumentar 
la cifra de los que no están unidos. En buena medida, el riesgo de ruptura puede 
estar determinado por la misma migración y la separación posterior, lo cual de-
muestra que la relación entre migración y pareja es bidireccional. (Esteve y Corti-
na, 2011, pp.475-476)

Gráfico 17. Estado civil de los retornados y grupo de edades

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Al relacionar las variables estado civil y edad de los retornados colombianos, se 
destaca el mayor porcentaje (31,4%) de jóvenes solteros entre los 16 y 39 años de 
edad seguido por los encuestados en etapa de adultez que afirmaron una condi-
ción de casados en un 17,3%, correspondientes a retornados entre las edades de 
40 y 64 años. Finalmente, es importante revelar que la condición de viudez está 
representada en gran parte en los hombres adultos mayores.
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Gráfico 18. Estado civil de las retornadas según edadPág 63 - Gráfico 18 
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Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En cuanto a la condición civil de las retornadas colombianas en los cuatro (4) 
ámbitos territoriales de estudio, el mayor flujo de migrantes retornadas encuesta-
das son jóvenes entre los 16 y 39 años representando un 64,6% sobre la muestra, 
el 47,5% de las colombianas adultas entre los 40 y 64 años de edad se encuentran 
casadas y el 27,3% mayores de 64 años declararon ser viudas.

Tabla 15. Estado civil de los retornados según sexo y edad

Estado civil
Sexo Edad (años)

H M Total Abs.
16 a 
39

40 a 
64

65 y 
más Total Abs.

Casado 15,2 14,1 29,3 56 7,9 17,3 4,2 29,3 56

Unión Libre 11,0 8,9 19,9 38 11,0 7,3 1,6 19,9 38

Soltero 19,4 24,1 43,5 83 31,4 9,4 2,6 43,5 83

Separado 2,1 2,6 4,7 9 0,5 3,7 0,5 4,7 9

Viudo 0,5 2,1 2,6 5 0,0 1,0 1,6 2,6 5

Total % 48,2 51,8 100,0 191 50,8 38,7 10,5 100,0 191

 Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Por otra parte, el estudio refleja que la mayoría de los migrantes colombo-
retornados no cuentan con una doble nacionalidad y son las solteras, esto se 
debe al menor tiempo de permanencia en el exterior. Empero, de cada 100 
migrantes casados, 13 son quienes cuentan con una doble nacionalidad y solo 1 
permanece menos de un año fuera del país. Esta situación podría asociarse con la 
circularidad latente de los retornados, en la que la doble ciudadanía se convierte 
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en una estrategia para emigrar en caso de no encontrar los resultados esperados 
en Colombia, abriendo la posibilidad de buscar mejores oportunidades con una 
reemigración o una nueva emigración. 

Tabla 16. Estado civil de los retornados, doble nacionalidad y tiempo 
de permanencia en el extranjero

Estado 
civil

Doble nacionalidad Tiempo permanecido fuera del país

Si No Total Abs. Menos 
de 1 año

De 1 a 
2 años

De 3 a 6 
años

De 7 a 
14 años

Más 
de 14 
años

Total Abs.

Casado 13,2 16,3 29,5 56 0,5 5,8 4,7 6,8 11,5 29,3 56

Unión 
Libre 6,3 13,2 19,5 38 0,0 3,7 2,6 5,8 7,9 20,0 38

Soltero 10,0 33,7 43,7 83 0,0 16,2 8,4 8,4 10,5 43,5 83

Separado 1,1 3,6 4,7 9 0,0 1,6 1,0 1,0 1,0 4,6 9

Viudo 2,6 0,0 2,6 5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 2,6 5

Total % 33,2 66,8 100,0 191 0,5 27,3 16,7 23,0 32,5 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

3.2.2.  Nivel educativo

Continuando con el análisis sociodemográfico de los migrantes retornados en 
los cuatro (4) ámbitos territoriales de estudio del departamento del Atlántico, es 
de suma importancia examinar la formación académica, debido a que esto permite 
conocer su grado de experiencia, capital humano y aporte al desarrollo social y 
económico. En este mismo sentido, Mendoza (2013) afirma: 

“En el contexto de flujos migratorios, la posibilidad de que los migrantes de re-
torno regresen con mayores niveles de educación (y de experiencia laboral) que 
eleve el nivel de capital humano, se convierte por tanto en un factor potencial de 
crecimiento y desarrollo económico” (p.65). 

Este autor sostiene además que, “[…] la migración de retorno […] podría estar 
relacionada directamente con un impacto positivo en el desarrollo social y en el 
crecimiento económico a través de su vínculo con los niveles de educación de la 
población” (Mendoza, 2013, p.67), convirtiendo el rendimiento educativo en un 
factor primordial para el análisis del nivel de vida de los migrantes colombo-retor-
nados y el cierre de brechas del capital humano y social en la sociedad atlanticense. 
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Gráfico 19. Nivel de estudios de los retornados colombianos

Pág 63 - Gráfico 18 
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 Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y 

Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura anterior, de cada 100 retornados, solo 27 
personas alcanzaron el título de bachiller. Es importante resaltar que la mayoría 
de los retornados encuestados han realizado estudios académicos a excepción del 
3,0% de migrantes que respondieron no haber cursado ningún tipo de estudios. 

Teniendo en cuenta los niveles de educación en Colombia, es importante destacar 
que hay un notable porcentaje de migrantes que cuentan con un nivel de educación 
superior (Técnico o tecnólogo, pregrado y postgrado), representando un 89,2% de la 
comunidad retornada encuestada. Esto podría estar vinculado a la mejora del nivel 
educativo de los retornados en los países de destino, impactando positivamente en 
las condiciones de desarrollo económico y personal. Además, el 51,0% de los mi-
grantes han obtenido títulos técnicos y universitarios en Colombia. Sin embargo, el 
28,7% de esta población retornada ha obtenido su título de postgrado en el extran-
jero. Además, gran parte de la población retornada que ha alcanzado estos niveles 
de estudio en el extranjero han convalidado u homologado sus títulos en Colombia 
(34,1%). De lo anterior se puede decir que estos migrantes viajan capacitados aca-
démicamente para lograr mejores oportunidades en el extranjero y muchos de estos 
hacen el intento de obtener un título académico mayor (Anexo 5).
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Tabla 17. Nivel educativo de los retornados, sexo y edad

Nivel de estudios
Sexo Edad (años)

H M Total Abs. 16 a 39 40 a 64 65 y más Total Abs.

Sin estudios 2,6 0,0 2,6 5 0,0 2,1 0,5 2,6 5

Primarios 6,9 10,5 17,4 33 1,6 10,5 5,2 17,3 33

Secundaria 13,6 13,6 27,2 52 15,2 10,5 1,6 27,2 52

Técnico o tecno-
lógico 7,3 10,5 17,8 34 10,5 5,1 2,2 17,9 34

Universitaria 11,0 7,9 18,8 36 12,0 5,8 1,0 18,8 36

Postgrado 6,8 9,4 16,2 31 11,5 4,7 0,0 16,2 31

Total % 48,2 51,9 100,0 191 50,8 38,7 10,5 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Relacionando el cuadro anterior con el análisis sobre el nivel educativo de los mi-
grantes retornados en el Atlántico, se puede decir que la población retornada sin 
estudio está representada en migrantes mayores (40 y más años) y en el mayor de 
los casos son hombres. Además, se puede evidenciar que hay una alta experiencia 
académica en los migrantes jóvenes.

Si bien el título de bachiller es el más obtenido por estos migrantes, pero no hay 
que dejar de lado que muchos se van para alcanzar un mejor nivel. Mejía (2011) 
sostiene que las personas que retornan poseen nuevos grados de conocimiento, 
aprendizajes, nuevos contactos y participación en redes sociales en el exterior.

“Pues digamos que estas personas no vienen específicamente a estudiar a Colom-
bia, muchos ya están con sus diplomas como profesionales y vienen a validarse 
en su área de experiencia y en cuanto al mercado laboral pues es posible que 
depende su nivel de educación”. (N. Ariza, comunicación personal, 20 de Octubre 
de 2020)

3.2.3. Ámbitos territoriales de estudio

El análisis de los retornados, en torno a los municipios de residencia o ámbitos 
territoriales de estudio, se abordó bajo tres enfoques: variables sociodemográficas 
(edad, sexo y nivel de formación); países de destino; y países de procedencia de los 
retornados
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3.2.3.1. Municipios de residencia y características sociodemográficas

Respecto al primer enfoque de análisis, el 79,0% de los retornados residen en 
Barranquilla, el 13,0% en Soledad y el 8,0% restante, se distribuye el 4,0% para 
Puerto Colombia y el 4,0% para Sabanalarga.

Gráfico 20. Municipio de residencia de los retornados colombianos

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En cuanto a las variables edad y sexo, el perfil de la muestra revela los siguientes 
aspectos: una mayor presencia de los jóvenes en retornar a Barranquilla, a diferen-
cia de los retornados en edades mucho más avanzadas por elegir los municipios de 
Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga. Y frente a la llegada de hombres y muje-
res, se puede observar el predominio masculino de los retornados. 

Al analizar las variables edad, sexo y municipio de residencia se puede observar 
que en tanto en Barranquilla y Soledad hay un mayor flujo de migrantes retornados 
hombres, solo con la diferencia de que en Soledad los retornados son más jóvenes 
con respecto a los migrantes que viven en el municipio de Barranquilla. Sin embar-
go, en Puerto Colombia hay un mayor porcentaje de retornadas adultas mayores, 
mientras que en Sabanalarga hay una mayor proporción de migrantes femeninas 
de edades maduras.
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Tabla 18. Municipio de residencia de los retornados, sexo y edad

Municipio de 
residencia

Sexo Edad (años)

H M Total Abs. 16 a 39 40 a 64 65 y más Total Abs.

Barranquilla 47,0 53,0 100,0 151 53,0 36,4 10,6 100,0 151

Soledad 54,2 45,8 100,0 24 54,2 45,8 0,0 100,0 24

Puerto Colombia 50,0 50,0 100,0 8 25,0 37,5 37,5 100,0 8

Sabanalarga 48,0 52,0 100,0 8 25,0 62,5 12,5 100,0 8

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Es preciso afirmar que la población adulta y madura encuestada son quienes 
más emigran y retornan desde Venezuela, esto puede relacionarse principalmente 
con la cercanía geográfica entre los países Colombia y Venezuela, como también 
por el desarrollo económico que presentaba el país anteriormente. Por lo que se 
puede deducir que en su gran mayoría, la población joven optan en primera instan-
cia emigrar a países más desarrollados (España, Estados Unidos, Italia, entre otros) 
para obtener mejores oportunidades, ya sea en el plano académico o laboral y a su 
vez estos retornan cuando han cumplido con sus deberes (Anexo 6). Examinando, 
el lugar de residencia frente al nivel de estudios alcanzado, la encuesta reveló que 
el retorno de capital humano de alto nivel, reside en Barranquilla (20,5%), en tanto 
que, Puerto Colombia presenta un mayor porcentaje de retornados con estudios 
universitarios o de pregrado (50,0%). En los dos municipios restantes, se observa 
un mayor nivel de instrucción de estudios secundarios y técnicos en Soledad, y 
en Sabanalarga un menor nivel de estudios de los retornados, distribuidos entre 
aquellos colombianos sin estudios (37,5%) y los que declararon haber tenido estu-
dios primarios (37,5%).

En resumen, se podría deducir que más de la mitad de colombianos retornados 
declara tener estudios secundarios y la residencia en los cuatro ámbitos territoria-
les de estudio en el departamento del Atlántico, presenta claras diferencias según 
el nivel de estudio, en la que gran proporción de esta población con mayor ins-
trucción se ubica en Barranquilla, Puerto Colombia y Soledad; y los porcentajes de 
los retornados sin estudios y de segundo grado son mayores en Sabanalarga.  Esta 
desigual distribución geográfica en cuanto al nivel de estudios, podría estar rela-
cionada con aquellos ámbitos de inserción laboral y la mejora de oportunidades 
para los retornados. 
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3.2.3.2. Países de destino de los retornados

En lo referente a los países de destino, uno de los aspectos más destacados es 
la mayor emigración de los colombianos a Venezuela (54,5%), seguido por Esta-
dos Unidos (11,5%), España (6,8%), Italia (4,7%), Ecuador (3,7%) y otros países 
(18,8%). En el caso de Venezuela y Estados Unidos, estos dos países desde media-
dos del siglo pasado son grandes receptores de emigración colombiana, en tanto 
que España, se convirtió en importante centro de recepción colombiana, a partir 
de la contracción económica presentada en Colombia en la transición del siglo XX 
al XXI como consecuencia de la contracción económica de los años noventa en Co-
lombia. Sin embargo, no se puede dejar de lado que actualmente los colombianos 
buscan otros países destino para adquirir una mejor calidad de vida.

Gráfico 21. Principales países de destino de los retornados
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Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

A nivel territorial y más concretamente, examinando el municipio de residen-
cia actual frente a la localización de salida de los emigrantes colombianos, los re-
sultados revelan para los cuatros ámbitos territoriales de estudio que, existe una 
coincidencia entre el lugar de residencia actual y el municipio de nacimiento en el 
departamento del Atlántico. En términos generales, la emigración los colombianos 
residentes en el departamento del Atlántico, se presenta desde el mismo lugar de 
su nacimiento, situación que podría incidir en las redes preestablecidas por los 
migrantes.



Capítulo 3. Características generales de los retornados70

Gráfico 22. Municipios de residencia actual y localización de salida

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Relacionando el país de destino con el municipio de residencia de los retorna-
dos encuestados, se contempla que gran parte de la población encuestada en Ba-
rranquilla, Soledad y Sabanalarga emigraron a Venezuela, mientras que Puerto Co-
lombia existe una igual proporción de migrantes que migraron a ese mismo país y 
Estados Unidos.

Gráfico 23. Municipios de residencia de los retornados y países de destino

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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3.2.3.3. Países de procedencia de los retornados

A partir del análisis de los municipios de residencia frente a los países de proceden-
cia de los retornados, se evidencian similitudes en torno a los países de destino de los 
emigrantes, en el que Venezuela, Estados, España, Ecuador, Italia y otros países. Esta 
situación podría dar cuenta que, espacialmente el retorno de los atlanticenses es di-
rectamente lineal, debido a que regresan desde el mismo país que emigraron al mismo 
municipio de nacimiento desde donde salieron en este departamento. Igualmente, el 
papel de las redes familiares en las diferentes etapas del proceso migratorio, tiene una 
gran incidencia donde los lazos son más fuertes a nivel familiar, sentimental, material 
y económico. Destacar además que, Venezuela no solo es el principal país de destino 
de los emigrantes atlanticenses, sino el principal país de retorno de la inmensa mayo-
ría de los colombianos en este departamento, 

“Es posible que los retornados de Venezuela vengan con unas condiciones distintas a 
un retornado que viene de España de los Estados Unidos para cualquier otra nación en 
qué sentido en el sentido de que el que está el que viene de España o viene de cualquier 
país de Europa o de Norteamérica no viene de un país en el que le han cerrado las puer-
tas” (N. Ariza, comunicación personal, 20 de Octubre de 2020).

Gráfico 24. Principales países de procedencia de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Continuando con el análisis de los retornados en los municipios de residencia o ám-
bitos territoriales de estudio, el municipio de nacimiento en el departamento del At-
lántico es, notablemente y con gran diferencia la principal preferencia frente a las otras 
categorías de respuestas de los encuestados. La segunda opción es un municipio dife-
rente en el mismo departamento del Atlántico y en tercer lugar está quienes afirmaron 
la opción de elegir otro departamento de Colombia. En este sentido, es importante te-
ner presente que, el retorno intradepartamental es una constante en los cuatro muni-
cipios analizados, en el que los movimientos de retorno tienen lugar en departamento 
del Atlántico.
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Gráfico 25. Municipios de residencia y lugar de destino del retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Finalmente, el análisis del retorno conforme a la comparación entre el país de 
destino y de retorno, revela como bien pudo examinarse anteriormente, una fuer-
te relación del retorno desde el mismo país que se emigró. No obstante, es con-
veniente mencionar pequeños aspectos en las trayectorias migratorias como el 
11,2% que viajó a Italia, que regresó desde otro país; al igual que el 8,7% que 
emigró a otros países, regresó de España; y el 4,2% que declaró haber emigrado 
a Venezuela y España, retornó desde Estados Unidos. Quizá estos cambios en las 
trayectorias puedan relacionarse con las distancias geográficas.

Gráfico 26. País de destino y país de retorno de los colombianos residentes
 en los cuatro ámbitos territoriales de estudio

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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3.3. Componentes socioeconómicos

3.3.1. Condiciones de vida y cobertura de necesidades  

En este epígrafe, se aborda las condiciones y cobertura de necesidades, en torno 
al valor de la vivienda y la cobertura sanitaria de los retornados, características 
clave para los procesos de reintegración social de este colectivo y sus familias en el 
departamento del Atlántico. Al respecto las entrevistas elaboradas a expertos dan 
cuenta de la vulnerabilidad y el impacto fiscal, residencial y sanitario del fenómeno 
del retorno en el departamento del Atlántico.   

[…] el tipo de migrantes que llegó o que llegaron en una alta nivel de vulnera-
bilidad el primer impacto es fiscal, es decir, estas personas llegan en unos altos 
niveles de vulnerabilidad demandando servicios sociales que tienen un costo por 
supuesto […] y más allá de un alojamiento, un refugio […] están demandado prin-
cipalmente salud, educación y […] alimentación […] ese primer momento migra-
torio es una presión que está muy fuerte en Colombia y en el departamento del 
Atlántico (K. Puche, comunicación personal, 19 de octubre de 2020).

3.3.1.1. Situación de los retornados

Según los resultados obtenidos, la situación actual, en torno al análisis compa-
rativo de hombres y mujeres retornados, reveló que, el 48,2% de las mujeres vive 
con la familia, frente a un 41,4% de los hombres. Asimismo, y en menor propor-
ción, son más los hombres que viven solos en relación con las mujeres. 

Frente al país de procedencia, se evidencia en la situación de los retornados que, el 
89,5% de los migrantes retornados provenientes de los principales conjuntos geopo-
líticos señalo vivir con sus familias, seguido del 8,9% de aquellas personas que decla-
raron vivir solas y en último lugar, el 1,0% de los retornados que afirmaron vivir con 
las personas que trabajan. 
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Tabla 19. Situación de los retornados, sexo y país de procedencia

Sexo (%) País de retorno (% )

Situación de 
vivienda H M Total Abs. Venezuela España Estados 

Unidos Ecuador Italia Otros 
países

Vive solo 6,8 2,1 8,9 17 2,1 0,5 1,3 0,0 0,5 4,2

Vive con la 
familia 41,4 48,2 89,5 171 51,3 6,3 11,0 3,7 3,7 13,6

Vive con las 
personas 
que trabaja 0,0 1,0 1,0 2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

Vive con 
personas de 
otro país 0,0 0,5 0,5 1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 48,2 51,8 100,0 191 53,9 7,3 12,6 3,7 4,2 18,3

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Respecto a la situación actual de los retornados y el estado civil fundamentado 
en el análisis sociodemográfico arrojo que el 43,5% de los migrantes retornados 
señalo estar soltero donde se evidencia una condición de jóvenes padres solteros 
con un promedio de dos hijos, el 29,3% manifestó estar casado y por último se 
observó que el 19.9% manifestó estar en unión libre donde se evidencio una ma-
yor convivencia de las personas con sus parejas binacionales colombo – venezola-
nas dentro del marco de los municipios del departamento del Atlántico (Anexo 7). 
Matizando en la situación actual de los retornados que viven con sus familias, el 
estudio indagó el ingreso mensual del hogar según sexo y país de procedencia. En 
este sentido, se evidencia una brecha salarial en el ingreso mensual percibido por 
las mujeres frente a los hombres.

Conforme a los datos obtenidos, teniendo en cuenta el ingreso familiar se obser-
vó que el 43,2% de los migrantes retornados a los municipios del Atlántico tienen 
un ingreso por debajo de salario mínimo legal vigente y donde se evidencia que el 
24,3% de las mujeres migrantes comparado con los hombres migrantes con 18,7%. 
Igualmente, se evidencia que el 39,8% de los migrantes retornados tienen ingresos 
familiares dentro del rango de ingresos familiares a partir de (1) salario mínimo has-
ta los (5) salarios mínimos; de los cuales el 21,6% de las mujeres retornadas tienen 
mayores ingresos que los hombres retornados con un 18,1%. Asimismo, se observó 
que el 13,5% de los migrantes retornados tienen ingresos superiores a (5) salarios 
mínimos donde los hombres emigrantes retornados representa el 8,2%, seguido de 
las mujeres con 5,3%.
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En referencia a los ingresos familiares mensuales de los migrantes retornados 
con respecto al país de procedencia de su retorno se evidencia que los migrantes 
procedentes de Venezuela se encuentran por debajo de (1) ingreso mínimo legal 
vigente con un 39,7%. Por otro lado, se observa que los migrantes retornados pro-
cedente de Estados Unidos (4,7%), España (3,2%), Italia (2,9) y otros países del 
conjunto geopolítico europeo (3,5%), tienen un ingreso familiar mensual superior 
de (5) salarios mínimo vigente. 

Tabla 20. Ingreso familiar mensual de hogar por sexo y país de retorno

 Salario
Sexo (%) País de retorno (%)

H M Total Abs. Venezuela España Estados 
Unidos Ecuador Italia Otros 

países

Menos de $ 400.000   6,4 11,1 17,5 30 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

$ 400.001 - $ 900.000 12,3 13,5 25,7 44 22,2 0,6 0,6 0,0 0,0 2,3

$ 900.001 - $ 2.000.000 8,2 15,2 23,4 40 12,3 1,2 3,5 2,9 0,0 3,5

$ 2.000.001 - $ 
5.000.000 9,9 6,4 16,4 28 2,3 2,3 3,5 1,2 1,2 5,8

Mayor de $ 5.000.000 8,2 5,3 13,5 23 0,0 2,3 4,7 0 2,9 3,5

NS 0,6 1,8 2,3 4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NC 0,6 0,6 1,2 2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 46,2 53,8 100,0 171 57,3 7,0 12,3 4,1 4,1 15,2

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

3.3.1.2. La vivienda

La importancia de la vivienda juega un papel fundamental en la construcción de las 
condiciones de vida y la cobertura de necesidades. Su valor radica en que la vivienda sa-
tisface un conjunto de necesidades relacionadas a su entorno físico y social. Igualmen-
te, el acceso a ésta constituye un proceso continuo de transformación, participación y 
cambio social que incrementa la libertad y el bienestar de las personas, en la medida en 
que contribuye al desarrollo de sus potencialidades, a la ampliación de sus capacidades 
y a la acumulación de riqueza.

Los datos revelados de la encuesta, en cuanto a posesión de la vivienda según 
ámbitos territoriales de estudio o municipios de residencia, refleja de manera ge-
neral una tenencia propia de la vivienda en los cuatro municipios analizados, des-
tacando, los mayores porcentajes en los municipios de Soledad, Puerto Colombia 
y Sabanalarga; en tanto que, Barranquilla es la ciudad de proporción mayor en 
alquiler de vivienda.
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Esto permite interpretar que: a) La edad y la condición civil de los retornados, en 
su gran mayoría jóvenes padres solteros, sin planes para conformar familia y menor 
convivencia con la pareja, responden a la actual dinámica. b) La incidencia de las 
condiciones de trabajo y nivel de vida de los retornados, en torno a la tipología del 
su motivo migratorio. c) El papel de las redes migratorias principalmente familiares, 
en el apoyo material, emocional, económico, podrían responder en la ayuda recibida 
por los retornados para la posesión de la vivienda. Y d) El mayor valor del precio del 
metro cuadrado de Barranquilla en comparación con los otros tres municipios, marca 
sin duda el tener por parte de los retornados una vivienda propia.  

Gráfico 27. Tenencia de la vivienda y municipio de residencia de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Frente al tipo de vivienda, de acuerdo a los actuales municipios de residencia, 
una de las cuestiones que más llama la atención es la mayor proporción de la vi-
vienda familiar, como era de esperarse a la luz de los datos analizados anterior-
mente sobre la posesión del misma. Similar al anterior análisis de la tenencia de la 
vivienda, Barranquilla es la ciudad de menor porcentaje el tipo de vivienda familiar. 

Conforme al análisis de las condiciones de vivienda en los municipios de estudio se 
evidencio que el 60.7% de los migrantes retornados residen en una vivienda de tipo 
familiar independiente donde se observa varios núcleos familiares conviviendo por 
vivienda.  Seguido del 32.5% que indica residir en vivienda tipo casa o apartamentos 
y el 6.3% de los migrantes retornados residen en una vivienda de tipo unifamiliar.

Igualmente, se identificó el promedio general de los años que llevan residiendo 
los retornados en su vivienda según los municipios de estudios.  A lo tenor de lo 
anterior, se pudo observar que el 27.2% de los migrantes retornados que residen 
en los municipios de estudios tienen entre (3) a (6) años residiendo en sus vivien-
das, seguido del 26.7% de los migrantes retornados señalaron tener de (1) a (2) 
años residiendo en su vivienda actual.
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Según los datos obtenidos a nivel municipal se puedo evidenciar que la ciudad 
de Barranquilla junto a los municipios de Puerto Colombia y Sabanalarga se pre-
senta un alto índice de permanencia de la vivienda de (3) a (6) años. Por otro lado, 
en el municipio de Soledad presenta un índice de permanencia de (1) a (2) años 
respectivamente. Esta condición del tiempo de la permanencia en la vivienda está 
vinculada al año del retorno a su municipio de residencia. Se observa que los mi-
grantes que retornaron del 2010 en adelante tienen una permanencia de la vivien-
da de (1) a (2) años con 26.9% y 25.7% de permanencia de la vivienda de (3) a (6) 
años a comparación de otros migrantes que retornaron antes de 1999 y entre los 
años 2000 al 2009.  

Gráfico 28. Municipio de residencia y tipo de vivienda de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Gráfico 29. Años de permanencia actual en la vivienda y municipio de residencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia  

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Con respecto a la accesibilidad de los servicios públicos dentro del análisis terri-
torial se constata que los migrantes retornados específicamente en el área metro-
politana de la ciudad de Barranquilla donde también convergen los municipios de 
Soledad y Puerto Colombia presentan un alto porcentaje de acceso a los servicios 
básicos domiciliarios como: acueducto, alcantarillado, gas natural y electricidad.  
Por otro lado, en el caso del municipio de Sabanalarga ubicado en la parte central 
del departamento, se evidencia un déficit del 100% en el acceso a los servicios de 
telefonía e internet. 

Gráfico 30. Acceso a los servicios públicos de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Conforme a la valoración de los servicios públicos con los municipios de residen-
cia se observó que, el 54,3% de los migrantes retornados a la ciudad de Barranqui-
lla calificaron los servicios públicos domiciliarios como bueno. Por otro lado, en el 
municipio de Sabanalarga el 50.0% de los migrantes retornados señalaron como 
malo la prestación de los servicios públicos en el marco del análisis de las condi-
ciones habitacionales.

Gráfico 31. Valoración de los retornados sobre la prestación 
de los servicios públicos

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

3.3.1.3. La salud

El acceso a la atención sanitaria es una de las necesidades básica de mayor tras-
cendencia de las sociedades modernas y probablemente el más valorado en todo el 
mundo. Es por eso que, a partir de los siguientes acápites se describirá la   salud de 
los retornados en los cuatro (4) ámbitos territoriales de estudio ya mencionados. 
Inicialmente, el análisis establece de acuerdo al regreso de los hombres y muje-
res al departamento del Atlántico que, en general todas las personas encuestadas 
afirmaron tener acceso a la salud, salvo algunas diferencias menores en la mayor 
cobertura sanitaria de los hombres y el 3,1% de las mujeres que no tiene acceso a 
la salud.
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Gráfico 32. Accesos al Sistema de Seguridad Social en Salud de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los mi-
grantes colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto 

Colombia  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

A escala territorial, la encuesta reveló varios contrastes, en torno al carácter 
de afiliación de los retornados en los cuatro municipios de residencia. Es así 
como Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga la pertenencia al régimen 
subsidiado es de notable relevancia, sobre todo para Sabanalarga, a diferencia 
de Barranquilla donde el 57,4% está afiliado al régimen contributivo, panorama 
igualmente observado, pero en menor proporción en municipios como Soledad 
y Puerto Colombia. En consecuencia, la afiliación de los retornados muestra dos 
caras: la primera, el régimen subsidiado del 100% en Sabanalarga, y la segunda, 
una menor proporción del régimen subsidiado en el Área Metropolitana de 
Barranquilla, en la que se destaca la afiliación del régimen contributivo sobre 
todo de la ciudad de Barranquilla. 

Gráfico 33. Municipio de residencia y régimen de salud de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los 
migrantes colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, 

Puerto Colombia y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Continuando con el análisis de la salud de los retornados, convendría conocer las 
posibles diferencias respecto al año de retorno y el país de procedencia de este co-
lectivo. Respecto al año de retorno, los datos arrojan que, indistintamente del año 
de llegada al país y específicamente al departamento del Atlántico, todos los retor-
nados tienen acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud, exceptuando, solo una 
pequeña proporción de los retornados que volvieron al país después del año 2010, 
en afirmar que no estaban afiliados a salud. Esto podría asociarse con los nuevos 
procesos de reintegración laboral, social y familiar que los retornados deberán afron-
tar, sumado a ello el desconocimiento de los diferentes trámites administrativos que 
tienen que poner en marcha para los procesos de afiliación. 

En cuanto al país de procedencia de los retornados, la constante es que todos 
declararon tener acceso al Sistema de Salud en Colombia, salvo algunas respuestas 
de retornados procedentes de Venezuela y Estados Unidos en manifestar que no 
tenían acceso.   

Tabla 21. Acceso a la salud de los retornados, año de retorno y país de procedencia

 Acceso 
a la 

salud

Año de retorno  País de procedencia

Antes de 
1999

2000-
2009

2010 en 
adelante Total Abs. Venezuela España Estados 

Unidos Ecuador Italia Otros 
países

Si 3,0 6,0 85,0 94,0 157 49,7 7,3 11,5 3,7 4,2 18,3

No 0,0 0,0 6,0 6,0 10 4,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Total % 3,0 6,0 91,0 100,0 167 53,9 7,3 12,6 3,7 4,2 18,3

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Finalmente, el estudio indagó sobre los problemas de salud física y mental de los 
retornados. En este sentido González (2017), establece una clasificación de tres cate-
gorías sobre la salud física y mental del contingente retornado: a) los retornados enfer-
mos, b) los retornados sanos, pero con ciertos componentes de riesgos que los inclina 
a determinadas enfermedades, y c) los retornados que gozan de buena salud.  En esta 
investigación, el 74,7% de los migrantes retornados no presentan problemas de salud, 
seguido de un 25,3% que manifestó sentir problemas de salud física y mental. 
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Gráfico 34. Problemas de salud física y mental de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

A nivel de detalle y tomando como referencia el 27,7% que afirmó sentir proble-
mas de salud, los resultados obtenidos de este grupo revelaron que, el 50% de éstos 
sufrió enfermedades crónicas, el 25% enfermedades agudas y el 18,8% enfermeda-
des mentales. En menor medida dolores musculares y enfermedades infecciosas el 
2,1% respectivamente.  A escala municipal, Barranquilla es la ciudad en la que ma-
yormente los retornados presentaron enfermedades crónicas, agudas y mentales. 

Tabla 22. Problemas de salud de los retornados y municipios de residencia

 Tipos de enfermeda-
des

Municipios (% ) Total

Barranquilla Soledad Puerto 
Colombia Sabanalarga %

Enfermedades agudas 25,6 33,3 50,0 0,0 25,0

Enfermedades menta-
les

23,1 0,0 0,0 0,0 18,8

Enfermedades crónicas 43,6 66,7 50,0 100,0 50,0

Discapacidad perma-
nente

2,6 0,0 0,0 0,0 2,1

Dolores musculares 2,6 0,0 0,0 0,0 2,1

Enfermedades infec-
ciosas

2,6 0,0 0,0 0,0 2,1

Total% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 39 3 2 4 48

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Ahora bien, conforme al 50% de los retornados que afirmaron padecer enferme-
dades agudas, una buena parte respondió haber presentado síntomas asociados a 
problemas respiratorios, fiebre persistente, malestar general y tos. Las repuestas 
presentadas, contribuyeron a indagar sobre la presencia de la Covid-19 en los re-
tornados, en la que contundentemente la mayoría manifestó haber sufrido esta 
enfermedad. Su manejo lo realizaron mediante la consulta al servicio médico y el 
manejo en casa. Finalmente, se preguntó sobre el desenlace de esta enfermedad, 
a la que respondieron una mayoría la mejora en su condición de salud, seguido por 
quienes afirmaron que estuvieron hospitalizados y otros que prefirieron no res-
ponder (Anexo 8).

Gráfico 35. Síntomas asociados a las enfermedades crónicas

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Gráfico 36. Presencia del Covid-19 en los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.



Capítulo 3. Características generales de los retornados84

Gráfico 37. Manejo de la Covid-19 por parte de los retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

3.3.2. Situación laboral: el trabajo y el nivel de vida

El empleo constituye uno de los factores fundamentales para la comprensión de 
las claves de la reintegración efectiva de los retornados en sus ámbitos de residencia 
actual. Éstos deben afrontar una realidad un poco diferente a la que dejaron años 
atrás, no sólo en su estructura familiar, sino a nivel social y económico en la ne-
cesidad de producir ingresos urgentemente mediante su reinserción en el mercado 
laboral para cubrir sus gastos de subsistencia y en lo posible ahorrar. En este senti-
do, los retornados demandarán oportunidades de empleo o el inicio de un trabajo 
autónomo, invirtiendo los ahorros que pudieran tener de las remesas enviadas de su 
experiencia migratoria. 

En el mercado de trabajo, a veces se siente una presión cuando llega, pues un 
contingente amplio de nuevos trabajadores las personas en busca de trabajo 
especialmente la población económicamente activa pero que hay que tomar en 
cuenta algunos aspectos por ejemplo formación si son personas que vienen bien 
cualificadas pues van a participar no van a generar ningún tipo de efecto negativo 
sobre por ejemplo bajada de salarios y demás pues porque tienen posibilidad de 
insertarse en algunos casos sí que se genera una presión a la baja en los salarios 
porque muchas veces la persona migrante acepta rápidamente un empleo Pues 
porque le cuesta insertarse al mercado entonces esos a veces genera una presión 
pero luego se puede estabilizar. (E. Carmona, comunicación personal, 05 de di-
ciembre de 2020)

A continuación, se examina comparativamente la actividad laboral de los re-
tornados, poniendo de relieve su condición en el extranjero y la situación actual 
presentada en los cuatro ámbitos territoriales analizados. Seguidamente, se esta-
ble el análisis de actividad laboral según la tipología de sus motivos migratorios y 
finalmente, el estudio en detalle de las condiciones trabajo frente a los países de 
procedencia de los retornados. 
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Respecto a la relación de la actividad laboral presentada por los retornados en 
el extranjero y en los cuatro municipios actuales de residencia, destaca: a) La im-
portante presencia de ocupados retornados en el extranjero, principalmente en 
los hombres. b) La menor ocupación de las mujeres en el mercado del trabajo en 
Colombia, específicamente en el departamento del Atlántico. c) La precariedad la-
boral de los retornados en el departamento del Atlántico con mayor incidencia en 
las mujeres. d) Una similar desocupación de hombres y mujeres en el Atlántico, a 
diferencia del extranjero, en el que no se registró porcentajes en hombres y muje-
res en cuanto a desocupación. De esta manera se resalta, una precariedad en las 
condiciones de trabajo de los retornados en el Atlántico, marcada por una mayor 
inestabilidad laboral que afecta principalmente a las mujeres, grupo caracterizado 
por una mayor juventud y nivel de estudios con 51.8% sobre el 48.2% de la pobla-
ción migrante masculina.   

No solamente en los migrantes retornados o sea esto es un tema que indepen-
dientemente de que sea migrantes retornados se observan tasas diferenciales en 
desempleos cuando tú comparas la tasa de ocupación entre hombres y mujeres 
en el Atlántico por ejemplo en Barranquilla observa más de 5 puntos porcentua-
les de diferencias hacia qué los hombres tienen mayor ocupación que las mujeres 
y en el inverso la tasa de desempleo puede que en algunos trimestres esto lo lleva 
casi a 67 puntos porcentuales de diferencia entonces claramente hemos venido 
arrastrando esa historia de brechas entre géneros de hombres y mujeres en el 
empleo y también en los ingresos. (K. Morales, comunicación personal, 19 de 
octubre de 2020)  

Gráfico 38. Comparación de la relación con la actividad laboral  de los retornados
 en el extranjero y en el departamento del Atlántico

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Aunado a los motivos migratorios de los retornados, es conveniente examinar la 
influencia del país de procedencia en la actividad laboral de este colectivo. Frente a 
ello, los datos recogidos confirman la importancia de la edad de los retornados con 
la condición laboral actual. En este contexto, el 25.1% de los migrantes retornados 
procedentes de Venezuela pertenecen al grupo de edad de 40 a 62 años, y son los 
que mayor tiene una condición laboral inactiva y de desempleo. Por otro lado, se 
evidencia que la población migrante retornada procedentes de España, Estados 
Unidos, Ecuador, Italia y otros países pertenecen al grupo de edad 16 a 39 años y 
presentan niveles de condición laboral ocupada, por ser la población joven y activa 
laboralmente.

Tabla 23. Actividad laboral frente a los países de procedencia de los retornados

Condición laboral
 en Colombia 
después del 

retorno

País de retorno (%)

Venezuela España Estados 
Unidos Ecuador Italia Otros países Total Abs.

Población ocupada 18,3 4,2 5,8 2,1 4,2 10,5 45,0 86

Población inactiva 30,4 2,1 5,2 1,6 0,0 5,2 44,5 85

Población desocu-
pada 5,2 1,0 1,6 0,0 0,0 2,6 10,5 20

Total% 53,9 7,3 12,6 3,7 4,2 18,3 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

3.4. Componentes sociopolíticos

En los estudios sobre migración de retorno se han privilegiado metodologías cuanti-
tativas bajo las premisas teóricas del neoclasicismo que entiende el retorno como una 
medida en extremo de aquellos que no han obtenido los resultados esperados en su 
experiencia migratoria (Cassarino, 2004) o la teoría de NELM que se basa en modelos 
económicos de la migración para evaluar el sentido en el cual los retornados movili-
zan recursos que ellos adquieren afuera -como el capital humano y el capital económi-
co-para alcanzar movilidad socio- económica después del retorno. Para ambas teorías, 
el movimiento internacional es una libre y voluntaria respuesta a las desigualdades de 
salarios entre los estados, los choques económicos, las estrategias de mercado laboral 
de hogares y las preferencias personales (Hagan y Wassink, 2020).

Para los enfoques que observan la relación entre migración y desarrollo económico, 
la preocupación central es la inserción de los retornados a los circuitos de mercado la-
boral y de producción. Sin embargo, poco se ha trabajado sobre los aspectos políticos, 
sociales y culturales de los retornados, criterios que no han sido tomado en cuenta ni 
siquiera en los lineamientos internacionales de la OIM sobre el retorno voluntario y la 
reintegración (López, 2020).
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Muchas de las principales observaciones sobre estos enfoques muestran sus li-
mitaciones para tomar en cuenta las dimensiones sociales, culturales y políticas 
del fenómeno mitigando su alcance para responder sobre cuál es el papel del suje-
to retornado en los sistemas políticos de sus países de origen (Lacroix et al., 2016).

Estudios recientes muestran el papel de los migrantes en general y los retorna-
dos en particular en los procesos políticos de sus países, sea a través del envío de 
remesas financieras o mediante el envío de remesas sociales a través de la movili-
zación de normas sociales y nuevos valores a sus países de origen por la circulación 
de contenidos en las redes permanentes con sus familias y comunidades o una vez 
se instalan nuevamente de manera permanente (Batista et al., 2019).

Los migrantes retornados asumen su pertenencia al grupo social y ejercen sus 
derechos políticos como ciudadanos nacionales del estado colombiano. La iden-
tidad política del sujeto migrante es formada por diversos factores endógenos y 
exógenos en diferentes etapas de la vida a partir de los agentes socializadores de 
la política a lo largo de la experiencia migratoria. El conjunto de ideas, valores, 
normas, creencias que generan las actitudes y los comportamientos políticos de 
los sujetos se denomina cultura política y está constituida por los patrones de 
comportamiento que moldean las orientaciones políticas, definidas como aque-
llas predisposiciones para enfocar en un sentido determinado el panorama polí-
tico (Newton et al., 2012).

La experiencia migratoria es entonces una de las diferentes vías en las que la 
cultura política de un sujeto o un grupo puede ser influenciada y moldeada. En 
aquella, el sujeto se encuentra en una situación definida de transnacionalidad 
esto es, como explica Waldinger et al., (2012): “Una dualidad en el corazón del 
fenómeno migratorio qué es eminentemente político, al ser a la vez el inmigrante 
un emigrante, haciendo una vida y posiblemente asentándose en el país de acogida, 
pero a su vez orientado sus intereses hacia sus sociedades de origen donde residen 
sus familiares” (p. 713).

Los migrantes retornados sufren diferentes cambios en la configuración de sus va-
lores políticos y sus comportamientos a lo largo de su experiencia migratoria. Según 
Aydin (2019) este proceso contiene cambios en forma de socialización y resocializa-
ción a la hora de migrar a un país extranjero y en cada etapa debe acomodar y adaptar 
su marco de comprensión de la realidad política adquirida en el país de origen al nuevo 
contexto encontrado en el país de acogida. Este proceso se repite una vez el migrante 
decide retornar a su país de origen, en el que dependiendo de la intensidad y duración 
de la experiencia migratoria podrá asumir el regreso a su país con nuevos valores y 
nuevas actitudes frente al sistema político (Vargas, 2011).
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En este apartado se analiza el perfil sociopolítico de los migrantes retornados 
al departamento del Atlántico teniendo en cuenta cuatro variables generales: mu-
nicipio de residencia a partir de la cual medimos el aspecto territorial, los grupos 
etarios, el género y el nivel de estudios. 

Así mismo, el análisis se desarrolla sobre el proceso de resocialización política. 
Según este enfoque, se pretende establecer una recensión de los valores, las creen-
cias, las normas sociales que dan forma a las orientaciones e identidades políticas, 
así como sus actitudes y comportamientos frente al sistema que los migrantes 
colombianos asumen frente al sistema político colombiano una vez se consuma el 
retorno a cuatro municipios del departamento del Atlántico. Finalmente, se pre-
sentará un análisis conclusivo sobre la coherencia entre los componentes ideales y 
las prácticas políticas.

3.4.1. Valores y creencias políticas

La cultura política se adquiere por diversas maneras a lo largo de la vida. En el 
caso de la población que ha experimentado la migración a otros países, los elemen-
tos que conforman su conciencia política, esto es el reconocimiento del poder y su 
lugar en las relaciones sociales está configurada por diferentes factores tales como 
el ambiente, la posición social, la etnia, el género, el nivel educativo y el grado de 
exposición a los discursos y las prácticas del poder tanto en el país de origen como 
en el proceso de aprendizaje y adaptación al sistema político de la sociedad de 
acogida (Almond, 1995).  

Los valores y normas sociales aprendidas en el proceso de socialización política 
son el resultado de una exposición continua consciente o inconsciente del indivi-
duo a los sistemas sociales y políticos. Esta exposición tiene influencia en la con-
formación de las identidades y actitudes frente al sistema de valores que subyace 
la organización política de la sociedad a la que pertenece. En este proceso, los 
agentes de la socialización política se encargan de la trasmisión constante de valo-
res, creencias y normas en una dinámica social de canalización y amplificación sur-
tido por la familia, la escuela, los vecindarios, los ámbitos laborales, las redes so-
ciales, los medios de comunicación masiva, los partidos políticos, los funcionarios, 
las autoridades públicas y las asociaciones de la sociedad civil (Rosenberg, 1942).

El análisis de los valores, ideas y normas de una cultura política permite antici-
par en cierto modo las orientaciones políticas del sujeto, es decir, sus actitudes y 
comportamiento frente al sistema político.  
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Los estudios que han tomado en cuenta el migrante como sujeto político han tra-
bajado desde diferentes perspectivas. Muchos estudian cómo los migrantes desde 
el extranjero, una vez socializados a la cultura política del país de acogida, actúan a 
su turno como agentes socializadores políticos de los nuevos contenidos de ideas, 
valores y creencias aprehendidos en su experiencia migratoria y se comprometen 
consciente o inconscientemente transmisión a sus países de origen (Chauvet et al., 
2016); (Ambrosius & Meseguer, 2020). 

Otros identifican la condición transnacional en la que el sujeto político migrante está 
imbuido en dos o más sistemas políticos diferentes a la vez, asumiendo en el espacio 
social transnacional identidades que recogen y combinan valores y creencias en dife-
rentes circunstancias de manera práctica evaluativa (Lacroix et al., 2016). 

Por último, las nuevas revisiones destacan las crecientes preocupaciones sobre la 
reinserción de los migrantes retornados forzados, es decir, aquellos que han sido repa-
triados, expulsados, deportados o sus solicitudes de asilo han sido rechazadas. Estos 
trabajos enfocan el problema de las condiciones institucionales del retorno forzado y el 
tratamiento político y jurídico de las autoridades (Hagan & Thomas, 2020).

El análisis que se presenta a continuación analiza el proceso de socialización po-
lítica en la experiencia migratoria de emigrantes retornados voluntarios (confron-
tación con los valores del país origen, ideas, valores y creencias del país de destino) 
genera en el retornado la reinterpretación del sistema de valores políticos que le 
permite asumir nuevas actitudes y comportamientos en las prácticas políticas. El 
proceso de difusionismo democrático, exposición de los migrantes a las nuevas 
ideas, valores y creencias, pero también a nuevas formas de prácticas políticas en 
su experiencia migratoria, convierten al migrante retornado en un agente de socia-
lización política en su entorno próximo una vez regresa a su país.  

En el departamento del Atlántico, el papel de los retornados en la vida política 
dada su poca amplitud tiene impactos poco significativos al nivel de toma de de-
cisiones. Según datos oficiales de la gobernación del Atlántico, no se cuenta con 
un dato exacto en la caracterización de población retornada (Plan de Desarrollo 
2020-2023, 2020 p.154) Sin embargo, es analizable el rol que pueden alcanzar 
en tanto que socializadores en sus ambientes familiares y sociales próximos de 
sus ideas sobre democracia, participación política, ejercicio ciudadano, derechos y 
aproximación a los problemas políticos.

A continuación, se presenta una evaluación cualitativa y cuantitativa de los prin-
cipales valores y creencias de los retornados, así como las normas sociales que han 
movilizado en el sistema político a su regreso al departamento. Los datos se analizan 
de acuerdo con cuatro variables: el género, el nivel de formación socio profesional, la 
edad y la residencia. El objetivo es contribuir a una lectura compleja del componente 
inmaterial de la cultura política de los retornados entrevistados y encuestados. 
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3.4.1.1. Percepciones del sistema democrático

Los retornados al departamento del Atlántico, otorgan un valor fundante a la 
condición democrática del sistema político colombiano. Los valores democráticos 
se encuentran evaluados de manera positiva. Otros valores que fueron identifica-
dos en las entrevistas semidirigidas y los grupos focales fueron la libertad, la igual-
dad, el respeto al orden, el patriotismo y la tolerancia. Se le atribuye al sistema en 
sus fundamentos la legitimidad formal necesaria para el ejercicio de los derechos 
en la condición ciudadana de nacionales sin diferencia con los no migrantes.  

Gráfico 39. Presencia de valores políticos en los discursos de los retornados

Fuente: Entrevistas y grupos focales sobre “Globalización y migraciones internacionales. Claves analíticas 
de los migrantes colombianos retornados a la región Caribe”. Año 2020. Análisis Nvivo 11 Elaboración propia.

En las mujeres más jóvenes con formación profesional, por ejemplo, se recono-
ce a la constitución de 1991 como un marco político estructurante y posibilitador 
de la democracia, en la que se pueden enmarcar las luchas constantes y los logros 
obtenidos por las mujeres en los últimos años.

Pero esta valoración cambia a la manera opuesta cuando se intenta evaluar el 
papel de los actores del Estado en la aplicación de los valores del sistema político 
patente en las prácticas y hábitos en el ejercicio del poder político en el Departa-
mento. La creencia más suscitada entre los entrevistados tiene que ver con la falta 
de convicción sobre la honestidad de los agentes del Estado. las instituciones y 
las autoridades son valoradas negativamente o con escepticismo. Esta creencia se 
asocia a la corrupción como médula del funcionamiento de las instituciones.  Lo 
anterior se sustenta en una desconfianza institucional y en muchos casos, en la 
participación consciente en el juego clientelista. 
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Muchos migrantes identifican la falta de bienestar con el difícil acceso a los de-
rechos sociales, especialmente, a la falta de políticas de apoyo económico y laboral.

En cuanto a la importancia que los retornados dan al sistema político ligado a la 
satisfacción de sus expectativas basadas en los valores patentes en sus demandas 
sociales al estado, encontramos que es muy alta.

Tabla 24. Importancia de la política según el nivel de estudio

Nivel de estudios
Importancia política (%)

Muy 
importante Importante Poco 

importante
Nada 

importante N.S N.C Total Abs.

Sin estudios 0,5 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 5

Primarios 0,5 11,5 3,1 2,1 0,0 0,0 17,3 33

Secundaria 6,8 15,2 3,1 1,6 0,5 0,0 27,2 52

Técnico o tecnológico 4,7 7,3 3,1 2,6 0,0 0,0 17,8 34

Universitaria 7,3 6,3 2,6 1,6 0,5 0,5 19,0 36

Postgrado 4,2 8,9 1,6 1,0 0,0 0,5 16,2 31

Total % 24,0 51,3 13,5 8,9 1,0 1,0 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia  

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

De acuerdo con los datos sustraídos de las encuestas, se observa que para los que 
tienen formación secundaria y universitaria y de postgrados otorgan la mayor im-
portancia a la política, mientras que los que tienen menos estudios la proporción de 
importancia es menor. Se infiere que a mayor nivel de estudios mayor nivel de impor-
tancia dada a la política. La mayoría de los encuestados se encuentran en los niveles 
de escolarización, siendo el nivel secundario el mayor en la muestra. En general, a 
nivel de las categorías, el de importancia de la política ocupa un 51.3%, dentro de 
este el nivel profesional, técnico y postgrado equivalen a 22.5%. es decir, que el ran-
go de la opinión política formada considera la política como un aspecto importante. 
Esta se ve ligada en el imaginario, sin embargo, a la participación en las elecciones y 
el ejercicio electoral.  
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Gráfico 40. Importancia de la política según el municipio de residencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia  

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

3.4.1.2. Confianza en el sistema democrático

Según Montero et al., (2008) la confianza política se concibe en dimensiones in-
dividuales y estructurales fundada en la relación con la confianza social y la satis-
facción con el sistema democrático. La confianza en las instituciones y en las auto-
ridades públicas se asocia con las prácticas y discursos constantes de los agentes de 
socialización política en un contexto social determinado. Existen diferentes niveles 
de confianza tanto en las instituciones como en las autoridades, siendo una manera 
de expresión de la legitimización por los ciudadanos de la representación política. En 
el caso de la migración, Voicu y Tufiş, (2017) demuestran que los sujetos construyen 
su confianza política de acuerdo con el espacio trasnacional en el que participan los 
valores políticos tanto del país de origen como los de la sociedad de acogida. 

En el caso de estudio, los valores y creencias democráticos de los retornados se 
decantan por una confianza en el sistema político colombiano a pesar de los reparos 
que provienen de los incumplimientos recurrentes de las autoridades a las deman-
das ciudadanas de mayor cobertura y acceso a los derechos sociales y evocan como 
elemento de comparación los valores políticos aprendidos en los procesos de adap-
tación en los sistemas políticos de los países de acogida y de los cuales retornan. Los 
casos más paradigmáticos son el retorno desde Venezuela, Estados Unidos y España.  

En las entrevistas a venezolanos, por ejemplo, el nivel de confianza en el sistema 
colombiano se ve reforzado por la desconfianza creciente en el sistema venezolano 
debido a las dificultades experimentadas en los últimos años durante la crisis del 
vecino país. En el caso de los retornados de los países europeos, la comparación entre 
los dos sistemas ofrece una mirada en las debilidades del estado colombiano, pero a 
su vez, una leve mejoría en sus instituciones a las que considera en desarrollo hacia los 
estándares de democracia validados por dos hechos presentes en el ambiente político 
de actualidad: la seguridad democrática y su antagónico, el proceso de paz con las Farc. 
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A nivel local, la confianza en el sistema se alimenta de la cercanía más o menos 
continua que tengan los sujetos indagados con los programas sociales.  Principal-
mente, se establece un alto nivel de satisfacción con las instituciones que prestan 
servicios públicos en salud y educación mientras que los más evocados como an-
helo de estabilidad y, por ende, el elemento aspiracional es mayor, lo constituyen 
es el asunto de la vivienda y la situación laboral.

Finalmente, algunos entrevistados manifiestan que, aunque el sistema no es 
totalmente confiable consideran que se trata de un problema regional a nivel de 
América latina en la que la voluntad popular se ve constreñida por las prácticas 
políticas antidemocráticas;

En el contexto de América Latina la participación política se ve permeada por 
la corrupción (…) y la poca credibilidad en los mecanismos de participación 
ciudadana y en el sistema electoral colombiano, “no puedo confiar 100% en 
este sistema, porque yo he visto las injusticias que se han cometido en las elec-
ciones cuando yo he sido jurado y testigo electoral durante las elecciones, he 
visto cantidad de atropellos, que parece que fuese una farsa porque  realmente 
la cantidad de votos que hay no son las que se cuentan, le han quitado curules 
a partidos políticos, años después es que se han sabido todo y después se los 
devuelven, o sea, he visto cosas que sinceramente me han dejado muy triste y 
no me permiten creer al 100% en este sistema. (Entrevista, 2020, archivo de la 
investigación) 

Desplegando una mirada a profundidad sobre la confianza y el nivel de satisfac-
ción de los retornados teniendo en cuenta cómo los retornados perciben el estado y 
la satisfacción de sus necesidades de acuerdo con las variables de sexo, edad, nivel 
de estudios y lugar de residencia. 

Gráfico 41. Nivel de confianza en el sistema democrático según el sexo

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.



Capítulo 3. Características generales de los retornados94

El grado de satisfacción con el sistema democrático, según las encuestas puede 
inferirse que no es desproporcional, los hombres manifestaron un mayor grado 
de afinidad con el sistema político que las mujeres. Esto encuentra explicación en 
aspectos estructurales e históricos propios. Los hombres han tenido el derecho a 
la participación en el sistema político con mayor amplitud mientras que el de las 
mujeres ha sido mucho más restringido. La participación femenina a nivel electoral 
formalmente comienza a finales de los 50, lo que implica que en el imaginario to-
davía sea un asunto de relevancia las dificultades de la participación femenina.   Al 
comparar, en los rangos etarios juveniles de 16 a 39 años, los hombres tienen un 
45% de participación mientras que las mujeres un 41, 3%. Sin embargo, en el rango 
etario de 40 a 64 años, las mujeres con un 50% logran una mayor participación que 
los hombres 37,9%.  

En el nivel territorial, el nivel de satisfacción se encuentra más repartido en 
aquellos lugares con mayor número de habitantes, en Barranquilla la insatisfac-
ción es mayor que el grado de satisfacción, a pesar de ser la sección territorial que 
mayor esfuerzo económico ha realizado en la solución de la problemática de los 
migrantes. 

Gráfico 42. Nivel de satisfacción con el funcionamiento del sistema democrático
 según el municipio de residencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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El nivel de satisfacción con el sistema democrático, en Barranquilla la insatisfac-
ción alcanza el nivel más alto en comparación con las otras opciones, y se constata 
que a mayor nivel educativo aumenta el nivel de insatisfacción. En el distrito, los 
hombres sienten un mayor grado de satisfacción que las mujeres. 

En Soledad, se muestra al contrario un grado de satisfacción del 58,8%. En esta 
ciudad, se constata que a menor nivel de estudios mayor grado de satisfacción y 
que las mujeres manifiestas estar más satisfechas con el sistema. 

Tabla 25. Nivel de satisfacción con el funcionamiento del sistema 
democrático según el sexo

Satisfacción 
del sistema 

democrático

Sexo (%) Municipios (%)

H M Total Abs. Barranquilla Soledad Puerto 
Colombia Sabanalarga Total Abs.

Muy satisfecho 0,7 2,1 2,8 4 3,6 0,0 0,0 0,0 2,8 4

Satisfecho 17,8 11,3 29,1 41 25,2 58,9 0,0 42,8 29,1 41

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 10,6 10,6 21,2 30 20,7 17,7 50,0 14,3 21,3 30

Insatisfecho 15,6 16,3 31,9 45 35,1 17,6 16,7 28,6 31,9 45

Muy insatisfe-
cho 6,4 6,4 12,8 18 12,6 5,8 33,3 14,3 12,8 18

N. S 0,0 2,2 2,2 3 2,8 0,0 0,0 0,0 2,1 3

Total % 51,1 48,9 100,0 141 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 141

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia  

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En Puerto Colombia, existe una indiferencia mayoritaria frente a la satisfacción 
con el funcionamiento de la democracia y en Sabanalarga la opción de satisfacción 
es mayoritaria. Sin embargo, en ambos casos al mayor nivel de educación aumenta 
el grado de insatisfacción. En puerto Colombia, la indiferencia frente al sistema es 
mayor entre las mujeres, mientras que los hombres se manifiestan muy insatisfe-
chos. En Sabanalarga, los hombres se encuentran más satisfechos que las mujeres 
entre quienes es mayor la insatisfacción. 

3.4.1.3. Tendencias e identidades políticas

Los imaginarios políticos muestran en cierta medida la influencia que el proceso 
de socialización política sobre la formación de algunos aspectos de la identidad 
política de los migrantes. en cada una de las etapas migratorias. Por lo general, los 
migrantes adquieren por diversos medios el conocimiento de los valores y las prác-
ticas del sistema político del país que los recibe y estos entran a ser parte de los 
elementos que decantan posibles marcadores identitarios. La identidad política 
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refleja cómo los migrantes conciben e interpretan la realidad política circundante 
y cómo se posicionan desde su autopercepción dentro del sistema El proceso re-
flexivo por el que se replantea, se reta y se reinterpreta constantemente la identi-
dad política de se conoce como resocialización (Aydin, 2019), teniendo en cuenta 
que el migrante conserva una formación política adquirida en su país de origen 
pero que esta cambia de acuerdo con el nivel de adaptación a los nuevos valores 
presentes en el sistema político de acogida. La identidad política migrante sufre 
así una transformación de acuerdo con sus valoraciones prácticas y estratégicas 
en búsqueda de legitimad y aceptación social en el nuevo contexto.   En el caso de 
los retornados, según este proceso de resocialización se produce una vez más y a 
la inversa, al momento en que el migrante decide o se ve forzado a instalarse de 
nuevo en su país de origen. 

En el caso de los retornados al departamento del Atlántico, se indaga sobre el 
impacto que tiene los valores y las practicas aprendidas en el extranjero, sobre las 
actitudes y comportamientos políticos una vez retornan al país. 

En el proceso de reincorporación al sistema político, muchos de las ideas y va-
lores adquiridas en el exterior son movilizadas en las normas sociales, las actitu-
des y comportamientos del retornado (Chauvet y Mercier, 2014). Los imaginarios 
políticos y las tendencias hacia los partidos políticos representados en el espectro 
van a ser influenciados por una conjunción de valores acumulados a lo largo de los 
procesos de socialización y resocialización política antes y durante la experiencia 
migratoria.  

Los idearios de los partidos y movimientos políticos en el país de origen al ser 
comparados con los de los países en los que se produjo la experiencia migratoria 
suelen ser diferentes, lo que pone en disparidad el enriquecido panorama político 
de los retornados.  
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Gráfico 43. Representación de las tendencias políticas en los partidos y/o 
movimientos según el país de procedencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los países que acogen el mayor número de migrantes colom-
bianos y de los cuales procede el mayor flujo de migración de retorno, se observa 
que, para la mayoría de los retornados al Atlántico provenientes desde Venezuela, 
los partidos y movimientos políticos colombianos no representan sus tendencias po-
líticas en un 64.1%. Los retornados desde Ecuador manifiestan no sentirse represen-
tados por ninguno de estos en un 71.4 %.

Esto contrasta con los retornados provenientes de Estados Unidos y Europa 
donde el nivel de representación de las tendencias políticas de los partidos va des-
de el 42,9% en España al 62,5% en Italia pasando por el 50% en los Estados Unidos.

La mayoría de los retornados manifiesta no sentir simpatía hacia algún partido 
en Colombia. Lo cual contrasta con el alto nivel de participación en los comicios 
electorales. El desfase del sistema colombiano con los intereses y valores de los 
migrantes es abismal.  El 86,4 % de los venezolanos y el 85,7% de los provenientes 
de Ecuador, mientras que los provenientes de Estados Unidos manifiestan su des-
encanto en un 79.2%. 

El nivel de representación de las ideologías de los migrantes en los partidos 
políticos es en abstracto, mientras que en el segundo plano de la simpatía mide 
las ejecutorias de los partidos. En ese nivel existe un mayor descontento de los 
encuestados y puede que reflejé la falta de compromiso de los partidos con sus 
idearios políticos y la propensión a la corrupción del sistema político. 
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Gráfico 44. Preferencias ideológicas según la edadPág 98 - Gráfico 44 
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 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En cuanto a las preferencias de los retornados por los partidos políticos de 
acuerdo con las posiciones en el espectro político, los más jóvenes se identifican 
en un 34.8% con el centro izquierda y un 30.4 % de ellos con la derecha. En la edad 
intermedia (40 a 64 años) el 31.6% se identifica con la derecha mientras que el 
26.3% se identifica con el centro izquierda, mientras que el 21.05% se identifica 
con el centro derecha. Este rango etario está presente en todos los espectros polí-
ticos incluyendo la apatía hacia las ideologías. Sin embargo, sus preferencias ideo-
lógicas están marcadas hacia la derecha política. 

Los adultos mayores (65 años en adelante) manifiestan una tendencia mayorita-
ria de derecha con el 83,3% complementada con un 16,7% en el centro del espec-
tro. Los más jóvenes también se representan en todo el espectro con una tendencia 
levemente mayoritaria hacia la izquierda. El centro político es el espacio de menor 
preferencia sin embargo en él confluyen todos los rangos etarios, así como en la 
derecha.

3.4.2. Actitudes y comportamientos políticos

La migración de retorno juega un rol importante en la conformación de 
actitudes y comportamientos políticos en los países de origen, Batista et al., 
(2019) identifica dos mecanismos esenciales a través de las cuales afectan 
las actitudes y comportamientos políticos de los individuos aumentando la 
conciencia y la participación, como son, “la promoción de normas del cambio 
social y el mejoramiento de la información y el conocimiento sobre la calidad de 
las instituciones políticas” (p.339). por otro lado, se han observado las influencias 
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que pueden ejercer en las elecciones locales el contacto de los migrantes con 
sus familiares y amigos cercanos además del apoyo financiero a las instituciones 
sociales con remesas económicas. Duquette y Chen, (2019) demuestran como la 
migración internacional tiene un efecto positivo sobre las elecciones locales en 
México. Los migrantes internacionales se convierten en agentes de socialización 
política condición que refuerzan una vez retornan a sus países de origen mediante la 
movilización consigo de normas sociales aprehendidas, valores y nuevos elementos 
identitarios incorporados que van a repercutir en las actitudes, comportamientos y 
prácticas en el sistema político de sus países de origen. 

En el caso de los retornados del Atlántico se evidencian actitudes hacia el siste-
ma que evidencian de manera reflexiva una crítica comparativa con respecto de sus 
experiencias en los contextos de los países de acogida.

Los datos cualitativos muestran unas similitudes discursivas que han sido agru-
padas en varios tipos diferenciados de conceptos para identificar las actitudes des-
de la descripción propia de los migrantes retornados. Las categorías reconstrui-
das son activistas a favor del sistema, activistas a favor de un cambio de sistema, 
comprometidos sin acción, indiferentes y los antipolíticos. El activista manifiesta 
una propensión a la acción política acercando su discurso a la evocación de sus 
prácticas de relacionamiento con los agentes políticos y las instituciones. Los que 
están a favor del sistema, valoran como positivas las acciones de los entes guber-
namentales y apoyan en general sus actividades. Los activistas por el cambio se ca-
racterizan de la misma manera a diferencia de que sus valores y creencias difieren 
del discurso oficial asumiendo una actitud crítica del sistema. 

En un tercer lugar están los comprometidos sin acción, es decir aquellos que, 
por lo general, apoyan los procesos políticos y observan la democracia con agrado, 
pero no toman parte, o rara vez, en la participación ciudadana. Los antipolíticos 
manifiestan sus críticas al sistema y descreen de las instituciones, por lo general 
opinan que todos los políticos sin distinción son corruptos dando poca importan-
cia a la relación con el poder para la satisfacción de sus necesidades diarias. El 
indiferente coincide con el antipolítico en la poca importancia dada al sistema, 
pero sus opiniones por lo general son neutrales cercanas a la desconfianza con el 
entrevistador.
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Gráfico 45. Percepción de las instituciones según los tipos de actitudes políticas
 de los retornados
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Fuente. Entrevistas y grupos focales en los proyectos “Globalización y migraciones internacionales. 
Claves analíticas de los migrantes colombianos retornados a la región Caribe. Año 2020.  Análisis Nvivo 11. 

Elaboración propia.

También, se les asignaron valores a las percepciones que los entrevistados y 
participantes en los grupos de discusión manifestaron tener sobre las instituciones 
y autoridades del sistema político. Positivas, neutras y negativas. Al cruzar las 
variables atendimos que las personas que percibían positivamente las instituciones, 
manifestaban actitudes varias de los activistas tanto a favor del sistema como 
los que lo critican y buscan el cambio incluyendo incluso a los antipolíticos. Los 
que tienen una percepción negativa en cambio, es mucho más consistente con 
sus actitudes porque en esa franja se representan los comprometidos sin acción, 
los antipolíticos y los indiferentes. En las posturas neutrales, es decir, aquellos 
que no perciben la institucionalidad en la clasificación binaria negativa o positiva, 
predominaron los indiferentes y los comprometidos sin acción.

3.4.2.1. Participación política

El principal comportamiento político de una democracia lo constituye la 
participación en los procesos electorales, ritual que les permite a los ciudadanos 
manifestar materialmente su grado de adhesión al sistema político y todo lo que 
constituye desde el punto de vista de los valores, las identidades y las orientaciones 
políticas. 
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En el caso de estudio, se evalúa de manera cuantitativa la participación de los 
retornados en los comicios electorales una vez se residencian en el departamento 
del Atlántico. En el post-retorno es posible analizar la influencia que ha tenido la 
socialización política experimentada en el país de acogida del que proviene. 

La participación es una práctica política asidua en todos los rangos etarios mani-
festando una tasa de abstención relativamente más baja que la de la población no 
migrante en general. 

Gráfico 46. Participación electoral posretorno según la edad
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Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

La mayoría de los migrantes retornados encuestados manifiestan haber partici-
pado en las elecciones en un alto porcentaje después de su retorno al país. En los 
rangos etarios, la no participación (nunca) solo alcanzó el 13,4% registrado en el 
rango de los más jóvenes (16 a 39 años). Los mayores de 65 años son los que más 
han participado con el 95% siendo la edad madura (40 a 64 años) la que manifiesta 
la participación más alta en (muchas veces) con un 46%.  Los jóvenes manifiestan 
haber votado pocas veces y esto podría deberse a su corta edad.  Si se toma en 
cuenta esta condición, serían ellos los de mayor participación con un 50,5 % (pocas 
veces).  
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Gráfico 47. Participación electoral según el municipio de residencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas  de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Según los municipios de residencia, Soledad mantiene la tasa de abstención más 
alta pues los migrantes encuestados manifiestan no haber votado nunca, después 
del retorno el 29.1%, mientras que Sabanalarga mantiene la más alta tasa de par-
ticipación del 100%. En Barranquilla, la participación es alta pero los que han par-
ticipado pocas veces son mayoría (55.6%). En puerto Colombia, al igual que Saba-
nalarga mantiene una tasa alta de participación, pero con una abstención mayor 
del 12,5%.

En Barranquilla la participación de los hombres es mayor a la de las mujeres 
quienes en todo caso, manifiestan haber participado pocas veces (62.5%).  En Sole-
dad, las mujeres registran una alta tasa de abstención pues respondieron no haber 
participado nunca en un 45,5%). En Puerto Colombia y Sabanalarga, por el contra-
rio, la participación de las mujeres es mayor que la de los hombres. 

A mayor nivel de estudios mayor nivel de participación siendo los estudios pri-
marios y secundaria los que han participado pocas veces, es resaltable que el nivel 
de educación universitaria de pregrado presenta una tasa de abstención del 3.7%. 
En general, los retornados con nivel de secundaria, los más frecuente en la muestra, 
probablemente, la población más joven (la que ha obtenido como máximo el diplo-
ma de secundaria lo que incluye a la población universitaria no graduada) es la que 
más ha participado con 17.8% aunque preocupa su alto grado de abstención 3.1%. 
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3.4.2.2. Organización y movilización ciudadana

La participación electoral más o menos asidua de los retornados contrasta con 
sus formas de organización como sujeto de acción colectiva.  Las identidades mi-
grantes de retorno se disuelven en categorías más generales como ciudadano co-
lombiano y nacional, dificultando la autoidentificación como partes de un grupo 
social diferenciado. La autopercepción identitaria de retornado aparece muy poco 
relacionada como una condición per se de la cual pueda surgir un interés colectivo 
en la mayoría de los entrevistados y encuestados provenientes de Estados Unidos 
o países europeos. La situación es algo diferente con la población retornada desde 
Venezuela. La mayoría de los retornados forzados debido a la situación de crisis 
económica y política de los últimos cinco años, se reconocen por las instituciones 
y autoridades colombianas como parte del grupo más amplio de migrantes desde 
Venezuela. El grueso de las políticas nacionales y locales se enfocan en la relación 
que pueden tener con ciudadanos venezolanos sobre todo como miembros de fa-
milias mixtas  (Conpes 3950, 2018). 

Los migrantes retornados desde Venezuela, según los datos recolectados, acep-
tan esta interpretación oficial de las agencias internacionales y del gobierno y se 
auto referencian como una población si bien, nacional colombiana, por una parte, 
por la otra como una población en condición de vulnerabilidad igual a los de los 
migrantes venezolanos.  

Las narrativas biografiadas de los migrantes dan cuenta de su realidad trasnacio-
nal en el que evocan la trayectoria de vida en Venezuela y su visión de los motivos del 
retorno y el trato recibido en Colombia a su regreso. Se destaca la valoración positiva 
de los servicios sociales recibidos como la salud o la educación, pero se concentra 
en reseñar las dificultades para la reinserción laboral o la de la vivienda, teniendo en 
cuenta que, al retornar con sus familias venezolanas, los espacios de los familiares no 
migrantes no son adecuados o son insuficientes en muchos de los casos. 

Bueno… en Venezuela la situación política, social es grave, eh… desde que llegó 
el gobierno de Chávez… los primeros 10 años lo hizo… más o menos… ya por el 
año 2005 empezó el debacle, porque empezó a estropear empresas y miento… 
muchas empresas se fueron y empobreció al país pue’… eh… la gente de allá tiene 
una situación económica horrible, pésima, la gente tuvo que emigrar, los venezo-
lanos por primera vez emigraron masivamente y yo duré 46 años allá, llegué en 
el de Carlos Andrés Pérez… un gobierno próspero… Venezuela creció económica, 
política y socialmente […] eh era un país pujante, receptora de migrantes cuando 
eso nos íbamos para allá en busca de un nuevo horizonte.  En Venezuela, había 
conmigo más de seis millones de colombianos que trabajábamos honestamente 
allá… hicimos nuestra vida […] muchos de nuestros paisanos educaron a sus hijos 
allá… construyeron su vivienda, progresaron con… la buena economía que había 
en el país, pero con el gobierno de Chávez eso fue eh malísimo, la gente nuestra 
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tuvo que emigrar nuevamente a Colombia y muchos venezolanos como dije an-
tes… tuvieron que salir de allá a Colombia. Cuando regreso a Colombia, bueno 
Colombia es diferente que antes, ahora es un país que está con progreso, (pero) 
tiene problemas de desempleo, más ahora se acentuó con la cuestión del corona-
virus… pero es un país en el que se puede vivir […] eh la salud está más o menos, 
no digamos que, en un ciento por ciento, pero yo soy muy agradecido porque me 
prestaron un buen servicio gratuito y gracias a Dios y al país, al gobierno… eh me 
ayudaron. (Entrevista, 2020, archivo de la investigación)

En los municipios existen diferentes formas de sociabilidad en que los retor-
nados mantienen sus formas de organización para defender sus intereses. Estas 
formas de sociabilidad se miran como una vía de participación en la vida política lo-
cal manteniendo una cohesión autorreferencial como sujeto colectivo. Las formas 
más interesantes son las asociaciones cívicas y las fundaciones, organizaciones sin 
ánimo de lucro que muchas veces actúan como intermediarios entre la población 
retornada de Venezuela y las agencias de la cooperación y las entidades estatales. 

Con otros compañeros nos unimos y creamos una fundación de retornados de Ve-
nezuela, con el propósito... de luchar por el beneficio de mis retornados mejorar 
su calidad de vida, pero hasta ahorita pedimos ayuda al gobierno central a la can-
cillería, a la presidencia de la república, a los famosos ministerios a la gobernación 
a la alcaldía… (Entrevista, 2020, archivo de la investigación)

Mediante cuestionarios cuantitativos se indagó sobre cómo valoran los retorna-
dos la organización ciudadana para afrontar los problemas comunes. La mayoría 
opina que organizarse es algo o muy positivo. 

Tabla 26. Valoración de la organización ciudadana según 
el municipio de residencia

Nivel de 
organización

Organización ciudadana (%)

Barranquilla Soledad Puerto 
Colombia Sabanalarga Total Abs.

Muy bueno 37,1 25 62,5 50 37,2 71

Bueno 53 62,5 25 50 52,9 101

Ni bueno ni 
malo 7,9 12,5 0 0 7,9 15

Malo 1,3 0 12,5 0 1,6 3

N.C 0,7 0 0 0 0,5 1

Total% 79,1 12,6 4,2 4,2 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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La valoración de las creencias sobre la organización ciudadana, según los muni-
cipios, en la mayoría de los encuestados es favorable a la idea de organizarse sien-
do el mayor porcentaje en puerto Colombia con un 62.5% en muy bueno y bueno 
en 25%, en Soledad, al contrario, pero manteniendo las mismas cifras, Barranquilla 
muy bueno con 37,1% y bueno 53% y por último en Sabanalarga con un 50% en las 
dos categorías. 

Cuando se confronta esta percepción de favorabilidad con la participación en 
ellas o en las movilizaciones sociales para demandar derechos encontramos un 
pronunciado divorcio entre las valoraciones positivas de la organización social y 
las prácticas políticas de ciudadanía activa. 

La mayoría ha manifestado no haberse movilizado por ninguna causa en todos 
los grupos etarios. Los jóvenes son los que más han participado en movilizaciones 
con un 30,9 %.  Las mujeres jóvenes participan más que los hombres jóvenes, mien-
tras que las mujeres mayores de 40 años participan menos que los hombres en esa 
edad. Las mujeres jóvenes dentro de la esfera social tienen reconocimiento como 
sujeto político, pero aun todavía se da la lucha constante. En todos los rangos eta-
rios, las mujeres tienen un leve porcentaje superior a la de los hombres.   

En el nivel de organización social de los retornados, a pesar de valorar positiva-
mente con amplitud la necesidad de asociarse para defender sus intereses, el nivel 
de participación en grupos y asociaciones tiene muy poca representación porcentual 
en las respuestas de los encuestados. Una constatación es que en el nivel de valores 
y creencias los migrantes retornados presentan una tendencia a la agrupación y a la 
democracia. Sin embargo, en el terreno de las actitudes y los comportamientos, se 
dista de poner en práctica aquellos. 

Tabla 27. Participación en grupos o asociaciones según el municipio de residencia

Grupos o asociaciones
Participación (%)

Barranquilla Soledad Puerto 
Colombia Sabanalarga Total Abs.

ONGs dirigidas a personas migran-
tes 5,3 0,0 0,0 12,5 4,7 9

Partidos políticos 0,7 4,2 0,0 0,0 1,0 2

Asociaciones vecinales 2,0 0,0 12,5 0,0 2,1 4

Otros grupos y asociaciones 16,6 4,1 25,0 0,0 14,7 28

No participa 74,8 91,7 62,5 87,5 77,0 147

N. S 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 1

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Este desnivel entre la representación de los valores y creencias de los migrantes 
frente a la democracia y la participación, así como el ejercicio ciudadano no tiene una 
continuación frente a las actitudes y comportamientos asumidos en la vida social. 
Esto se debe principalmente a la falta de una identidad del migrante retornado como 
sujeto político. Su identidad parece diluirse en las categorías generales de ciudada-
nía y de nacionalidad colombiana. Esta hipótesis se ve reforzada por las categorías 
presentes en las políticas de retorno recogidas en las categorías legales. El migrante 
retornado como sujeto de políticas de reintegración prevalece su condición de sujeto 
económico, en una de las principales limitaciones de aplicabilidad de la ley. 

El capital social de los migrantes retornados entre migrantes del mismo país de 
acogida es establecido en un nivel mayoritario de conocimiento y amistad que no 
se refleja de manera clara luego en la organización social de grupos y asociaciones. 
Las relaciones de parentesco con otros retornados en este rango son relativamente 
bajas. Los municipios en los cuales existen mayor número de familias retornadas 
con varios integrantes está en Barranquilla con 17.9% y Soledad con 12.5%.  Las 
relaciones laborales son mínimas. 

Gráfico 48. Relaciones entre retornados provenientes de diferentes países de acogida

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Al comparar los retornados de acuerdo con otros países de proveniencia, mani-
fiesta la desconexión entre los grupos de retornados con muestras superiores al 90% 
de inexistencia de relaciones. Es probable que un retornado pueda sostener algún 
tipo de contacto con otro que retorna desde el mismo país de acogida que con otro 
retornado proveniente de un país diferente. Sabanalarga al ser un municipio interior 
representa la mayor tasa de desconocimiento con retornados de otros países mien-
tras que Soledad y Puerto Colombia, ciudad turística presenta mejores relaciones de 
amistad entre retornados de diferentes países.
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Las redes de migración elementos necesarios para la remigración o una migración 
circular, se representa en el grado de contactos o relaciones sociales de amistad y co-
nocimiento con migrantes colombianos en el exterior. Los retornados residenciados en 
Barranquilla representan relaciones de conocimiento en un 31,1% y de amistad en un 
25,2% con colombianos migrantes en el exterior. El volumen de relaciones de las muje-
res con retornados del mismo país y de retornados de otros países es mayor. Respecto 
de las relaciones con migrantes colombianos en el exterior, las mujeres mantienen una 
relación de conocimiento del 17,3 % mientras que los hombres mantienen una relación 
del 12% a nivel de amistad se conserva una relación de 15% para mujeres y 14.7% de 
hombres mientras que las relaciones con parientes en el exterior se mantienen en un 
3.1% para los hombres y 2,1% de mujeres. El 32.5 % de los retornados manifestaron 
que su objetivo era quedarse en Colombia un tiempo definido para reemigrar. La posi-
bilidad de reemigrar o de realizar una emigración al mismo país del que ha retornado 
si se compara con la opción de quedarse indefinidamente nos arroja que el 8,4% de los 
migrantes conoce a migrantes colombianos en el exterior y 12.6% mantiene relaciones 
de amistad con ellos, mientras que un 1 % y el 1.6% están relacionados con migrantes 
colombianos en el exterior por parentesco y trabajo. 

Gráfico 49. Relaciones entre retornados con colombianos no migrantes

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

El volumen de capital social con los no migrantes en Colombia muestra que 
estos mantienen relaciones de amistad y parentesco importantes en igual sentido 
que los no migrantes pero que las relaciones con los migrantes en el exterior son 
mucho mayores que las de los que desean quedarse definitivamente en Colombia. 
Los casos de Puerto Colombia y Soledad son significativos dado que en el primero 
el 25% mantienen relación de conocidos y el otro 25% de amistad con migrantes 
en el exterior mientras que en el segundo el 85,5% de los que piensan reemigrar 
mantienen relaciones de amistad en mayor medida.
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Finalmente, se resalta el papel de la diferenciación que realizan los retornados con 
respecto a su pertenencia a la sociedad colombiana y su reintegración social en sus 
municipios. Al indagar sobre la discriminación, la mayoría manifestó no haberla sen-
tido nunca por ser nacionales colombianos; en cambio, evocaron en sus comentarios 
y reflexiones a la comunidad de venezolanos migrantes sobre los que siempre ma-
nifestaron solidaridad y prácticas relacionamiento constante, ayuda y colaboración. 
Gran parte de las respuestas manifestaron su preocupación por el trato que pudieran 
recibir los familiares venezolanos sobre todo al principio del retorno masivo cuando 
la demanda por los servicios de los sistemas sociales desbordaba la capacidad de ma-
nejo práctico ni se contaba con directrices del Estado. A pesar de que muchos perte-
necen a familias mixtas, han expresado estar satisfechos con el trato recibido por las 
autoridades con el transcurrir del tiempo, principalmente en los servicios educativos 
y de salud.

Yo creo que mira aquí en cuanto a salud […] ha sido buena, lo único es que creo 
que bueno al principio cuando retornaron personas con familia venezolana si ha-
bía un poquito de falla, de que en el momento no los atendían y no sé qué, pero 
fíjate que eso ya fue mejorando mucho, si eso fue mejorando mucho claro me 
imagino que por el volumen.

Entrevistador: ¿había discriminación? ¿Crees tú o pedían muchos papeles? 

Entrevistado: Si, al principio había discriminación como de que no se puede aten-
der que no sé qué, que no sé cuándo pero no de verdad que eso se estabilizó, y 
yo en cuanto a salud de verdad, no tengo quejas porque a mí me han tratado bien 
muy bien en el hospital. (Entrevista, 2020, archivo de la investigación)
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CAPÍTULO 4. 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LAS DIMENSIONES 
SOCIODEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÓMICAS
Y SOCIOPOLÍTICAS

4.1. Introducción

Tras conocer en un primer momento el análisis comparativo del retorno en el 
contexto de los tipos de movimientos migratorios en el Atlántico y los rasgos 
más característicos de la población colombiana retornada en los cuatro ámbitos 
territoriales de estudio en este departamento. Este último capítulo, igual que 
el anterior, por medio de la combinación de técnicas cuantitativas/cualitativas 
(Quan a Qual), presenta la evaluación de los impactos de la población colombia-
na retornada bajo tres dimensiones de análisis: dimensión demográfica, dimen-
sión socioeconómica y dimensión política. 

La primera dimensión aborda las decisiones de emigrar y retornar, en el que el 
componente familiar en todo el proceso migratorio es fundamental, asimismo en 
esta gran dimensión se evalúan las condiciones vida de los retornados en cuanto 
a un primer elemento como son las expectativas migratorias en torno a sus rasgos 
más característicos, seguidamente de los patrones educativos de los retornados 
por medio de la selectividad educativa a escala microsocial, el mundo relacional de 
los retornados en los ámbitos de la familia, las amistades, los vecinos, las asocia-
ciones e instituciones, y por último, un tema de enorme relevancia y escasamente 
abordado como es la despersonificación de los retornados en su estado de eyec-
ción, en el que los Estados subordinan  los flujos migratorios  para luego insuflar-
los en los diferentes espacios geográficos. 

En la dimensión económica, el desbroce de este estudio estuvo dedicado a las 
condiciones laborales desde una perspectiva transnacional en línea con las brechas 
laborales y salariales de los retornados. Se evaluaron además el envío de remesas 
conforme a la frecuencia y los actores que recepcionan estos fondos transferidos en 
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torno a dos momentos del proceso migratorio: en el extranjero antes de retornar y 
en Colombia una vez retornado. Cabe igualmente destacar, el impacto en el tema del 
emprendimiento de los retornados a la luz de una serie de variables dependientes y 
explicativas conforme a la aplicación de un modelo de regresión binaria.  

Finalmente, la dimensión sociopolítica, componente poco o nada tratado en 
Colombia en referencia a la emigración internacional de retorno, se interesó por 
escrutar el impacto de las políticas públicas y su influencia frente a los retorna-
dos como sujetos políticos transnacionales. En este sentido, este trabajo pre-
senta la realidad de los retornados en torno a sus presentaciones y cómo éstas 
se insertan en los sistemas políticos. Adicionalmente, se abordan las actitudes 
políticas de este grupo humano frente a su participación y evaluación del sistema 
político colombiano.   

4.2. Dimensión sociodemográfica

Como bien se pudo observar en el anterior capítulo, la migración de retorno sigue 
siendo un movimiento de continuo crecimiento. En este sentido, Castillo (1997) 
sostiene que “[La] migración de retorno no posee unos límites precisos son de muy 
variada índole los movimientos migratorios que podrían caber bajo esta denomi-
nación genérica” (p.31). De ahí la necesidad de analizar esta corriente migratoria 
en los cuatro municipios de mayor presencia significativa en el departamento del 
Atlántico, debido a los cambios presentados en su dinámica sociodemográfica.

Un primer análisis estriba en el año de retorno de los colombianos, en el que el flu-
jo de población retornada se intensificó en el segundo decenio del presente siglo en el 
departamento del Atlántico. Esto se podría justificar debido a la recesión económica 
mundial a finales del año 2007 y la crisis humanitaria de Venezuela del 2016.

Gráfico 50.  Año de retorno de los migrantes colombianos 
al departamento del Atlántico

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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La evaluación del impacto sociodemográfico de los retornados en los cuatro ám-
bitos territoriales de estudio, se estudia desde cuatro perspectivas:  las decisiones 
de emigración y retorno, las condiciones de vida, el mundo relacional y la desper-
sonificación de los retornados. 

4.2.1. La decisión de emigrar y retornar

Resulta complejo estudiar el fenómeno de la migración de retorno, dado que el 
mismo está asociado a diversas dinámicas de movilidad, es por eso que el análisis 
que a continuación se propone está enmarcado dentro de una serie de tipologías. 
La primera, relacionada directamente con los motivos de emigración, teniendo en 
cuenta la prosperidad económica, educación y mayor seguridad, en tanto que la se-
gunda tipología, alude a los motivos de retorno, especialmente relacionados con el 
reencuentro con los familiares y amigos, el deterioro económico en el país destino y 
cambios legales en el exterior. La importancia de la utilización de las tipologías radica 
en profundizar la comprensión de esta corriente migratoria. 

4.2.1.1. Motivos de emigración

En el marco del estudio de los movimientos migratorios internacionales, la emi-
gración es una de las corrientes relevantes en la movilidad humana de la población. 
La emigración no sólo hace referencia a la salida de las personas al exterior, sino 
que también ésta se articula con las tipologías que facilitan la identificación de es-
tos movimientos migratorios. Al asociar los motivos que influenciaron la salida de 
estos colombianos al extranjero, se pueden distinguir tres tipologías: emigración 
voluntaria que consiste en la decisión personal del individuo por salir de un país a 
otro y puede estar relacionada con los deseos y aspiraciones de los migrantes; emi-
gración potencial que se presenta cuando las personas se van con el fin de buscar 
un avance económico, laboral o educativo, y la emigración forzosa que se presenta 
por factores que de alguna u otra forma obligaron al migrante irse del país contra 
su propia voluntad. 
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Gráfico 51. Tipologías de motivos de emigración

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

La gráfica anterior ilustra que el 70,0% de los colombianos encuestados se fue-
ron al país por motivos económicos, laborales y educativos; el 27,0% lo hizo con el 
fin de explorar y conocer nuevas costumbres; y el 3,0% restante emigró a otro país 
por factores que los obligaron a hacerlo. En resumen, la tipología emigratoria más 
destacada fue la emigración potencial, debido a que los colombianos partieron al 
exterior con el fin de prosperar económica y académicamente.

4.2.1.2. Motivos de retorno

Una vez conocidos los motivos de emigración asociados con los distintos tipos 
de emigración, es pertinente conocer las causas por la que los retornados volvieron 
a Colombia y específicamente a los cuatro municipios objeto de estudio. Igual que 
en los motivos de emigración, este epígrafe relaciona el retorno de acuerdo a tres 
tipologías establecidas por Corona (20018):  retorno voluntario marcado por la 
decisión personal del migrante en regresar a su país de origen, retorno voluntario 
fracasado en el que el regreso de los migrantes se funda en el fracaso de su proyec-
to migratorio, y retorno obligatorio trata de migrantes que planearon permanecer 
en el país destino, pero regresaron por factores que los obligaron a hacerlo. 

Frente a los resultados de estudio, los datos revelan que el 48,7% de los retorna-
dos colombianos consultados regresaron a Colombia por su propia cuenta; mien-
tras que el 40,3% regresaron dado el fracaso presentado en el extranjero y el 11,0% 
volvió a Colombia de forma obligatoria. Bajo este panorama se podría interpretar 
que los motivos de emigración como los del retorno están fuertemente ligados al 
componente familiar en la que los proyectos familiares se erigen el todo el proceso 
migratorio. 
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Gráfico 52. Tipologías de motivos de retornoPág 113 - Gráfico 52 

  

48,7

40,3

11,0

Retorno voluntario Retorno voluntario fracasado Retorno obligatorio

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

  y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

4.2.1.3. Motivos de emigración y de retorno

Luego de conocer las tipologías asociadas a los motivos por los que los retorna-
dos emigraron y regresaron al país, es necesario analizar comparativamente estas 
tipologías, con la finalidad de establecer si fueron los mismos motivos que influen-
ciaron estos movimientos migratorios. 

Gráfico 53. Tipologías de motivos de emigración versus tipologías 
de motivos de retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Los resultados revelaron que, los colombianos que se fueron obligadamente al 
extranjero (emigración forzosa), el 80,0% regresaron a Colombia dado al fracaso 
que presentaron en su estancia en el exterior (retorno voluntario fracasado). Por 
otro lado, los colombianos que migraron por cuenta propia o por búsqueda de 
prosperidad económica o académica (emigración voluntaria y potencial), volvieron 
por su propia cuenta (retorno voluntario), situación bien puede estar relacionada 
por tener gran parte de su familia en el país o por culminación de sus estudios en el 
exterior, mostrando un 29,4% y 43,2% respectivamente. Además, en la gráfica pue-
de verse un pequeño porcentaje de migrantes que retornaron de forma obligatoria 
a Colombia (retorno obligatorio), pero este porcentaje pertenecen a los colombia-
nos que se fueron por su propia cuenta en busca de nuevos y mejores horizontes 
(emigración voluntaria y potencial).

4.2.1.4. Motivos de retorno, tiempo permanencia y país de procedencia 
de los retornados

Por otra parte, al analizar los motivos de emigración y retorno a Colombia, es fun-
damental en este estudio conocer los motivos exactos que contribuyeron el regreso 
de estos migrantes al departamento del Atlántico. Es por eso que, en el siguiente 
cuadro, se puede observar que, sin importar el tiempo de permanencia en cualquier 
país, los colombianos regresan al Atlántico por su familia y amigos. 

Tabla 28. Motivos de retorno según tiempo de permanencia y país de procedencia

 Motivos de 
retorno al 
Atlántico

Total (%)
Tiempo de permanencia 

en el extranjero (%)
País de procedencia (%)

Abs.
(% Total 
de la co-
lumna)

Menos 
de 1 
año

De 1 
a 2 

años

De 3 
a 6 

años

De 7 
a 14 
años

Más 
de 
14 

años

Venezuela España EE.UU Ecuador Italia
Otros 
países

Tener familiares, 
amigos y 
conocidos

151 79,1 0,5 23,6 12,0 18,3 24,6 79,6 57,1 70,8 100,0 100,0 82,9

Poseer vivienda 
propia

9 4,7 0,0 0,5 1,6 1,6 1,0 3,9 0,0 16,7 0,0 0,0 2,9

Mayores 
posibilidades de 
empleo

13 6,8 0,0 1,0 1,0 1,0 2,6 5,8 14,3 8,3 0,0 0,0 8,6

Otros motivos 17 8,9 0,0 2,1 1,6 1,6 4,2 9,7 28,6 4,2 0,0 0,0 5,7

N. C. 1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 191 100,0 0,5 27,2 16,8 23,0 32,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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4.2.1.5. Motivos de retorno en cuatro ámbitos territoriales de estudio

Así mismo, se puede observar que tanto para los migrantes retornados colom-
bianos encuestados que viven en Barranquilla, Soledad y Sabanalarga migraron 
al exterior con la finalidad de alcanzar una prosperidad económica o académica, 
mostrando así una tipología de emigración potencial. No obstante, en Puerto Co-
lombia existe una misma proporción de habitantes con una migración potencial o 
voluntaria.

Por otro lado, en Barranquilla y Puerto Colombia se destaca el retorno volunta-
rio, debido a que los colombianos regresaron por su propia cuenta; mientras que 
en Soledad y Sabanalarga se manifiesta el retorno voluntario fracasado, dado a 
que estos colombianos no les fue bien en su estancia en el extranjero por lo que 
tuvieron que regresar. 

Tabla 29. Tipologías de motivos de emigración y retorno en los cuatro ámbitos 
territoriales

 Municipio de 
residencia

Total (%) Tipología de emigración (%) Tipología de retorno (%)

Abs.
(% Total 

de la 
columna)

Emigración 
potencial

Emigración 
voluntaria

Emigración 
forzosa N. C Retorno 

voluntario

Retorno 
voluntario 
fracasado

Retorno 
obligatorio N.C.

Barranquilla 151 79,1 71,5 25,2 2,6 0,7 50,3 38,4 10,6 0,7

Soledad 24 12,6 66,7 33,3 0,0 0,0 33,3 50,0 16,7 0,0

Puerto 
Colombia 8 4,2 50,0 50,0 0,0 0,0 75,0 12,5 12,5 0,0

Sabanalarga 8 4,2 75,0 12,5 12,5 0,0 12,5 87,5 0,0 0,0

Total % 191 100,0 70,2 26,7 2,6 0,5 47,6 40,8 11,0 0,5

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

4.2.2. Condiciones de vida de los retornados

En secciones anteriores, se abordó que el retorno no es más que una corriente 
migratoria basada en el regreso de los emigrantes a su país de nacimiento, luego de 
haber permanecido como mínimo un año en el extranjero. Sin embargo, cabe men-
cionar que este fenómeno cuenta con múltiples facetas que a su vez complejiza su 
comprensión, por lo que se hace necesario comprender las diversas dinámicas de 
la movilidad internacional.
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En ese sentido, el estudio de la migración de retorno engloba diversos aspectos, 
dado a que no es solo comprender factores marcan la partida de los migrantes, sino 
también consta de elementos que influyen en el retorno de estos colombianos y sus 
proyecciones migratorias futuras. A continuación, se abordan las condiciones de vida 
de los retornados en Colombia, las expectativas migratorias y los patrones educati-
vos de esta población colombiana retornada.

4.2.2.1. Expectativas migratorias de los colombianos retornados

Los contextos en los cuales los migrantes retornan pueden ser variados y sus ex-
pectativas migratorias también, esto se debe a varios factores: el entorno cotidia-
no en que se desenvuelven los colombianos, la experiencia migratoria acumulada, 
la condición económica en la que se encuentran y el grado de reinserción de este 
grupo en el país. Por tanto, el retorno se consolida como el comienzo de una etapa 
migratoria que da inicio a futuros movimientos internacionales (Castillo,1997).

Gráfico 54. Expectativas migratorias de los colombianos frente al año de retorno
 al departamento del Atlántico

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En un primer análisis sobre estas proyecciones migratorias futuras, se puede 
observar que la mayoría de la población retornada opta por permanecer indefini-
damente sin importar el año en el que regresaron al departamento del Atlántico, 
por lo que refleja a nivel general un tipo de retorno definitivo. Sin embargo, en la 
gráfica se puede ver que existe una proporción de migrantes que tienen pensado 
en un futuro una posible reemigración.
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[…]Tengo deseo de volver Alemania con la intención de hacer mi especialización 
o estudios de postgrado y poder trabajar, la cultura […] he tenido una experiencia 
bastante agradable y tengo la intención de ir a vivir allá en un país avanzado y 
traer un poco de ese avance al mío. (GF 1, archivo de investigación, 25 de sep-
tiembre de 2020)

Gráfico 55. Expectativas migratorias frente a la forma en como retornaron 
los migrantes

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En este mismo sentido, se puede contemplar que el 73,0% de los migrantes que 
retornaron acompañados por su familia tienen entre sus planes permanecer en el 
departamento indefinidamente, lo cual su razón pueda estar relacionada porque 
comúnmente estos migrantes vuelven a su país de origen con su pareja e hijos. Sin 
embargo, es preciso resaltar que el 66,7% de los colombianos que regresaron con 
su pareja tienen como objetivo migrar nuevamente a otro país, por lo que puede re-
lacionarse con que estos migrantes se van en búsqueda de mejores oportunidades, 
bien sea laborales o académicas y que puede que también cuente con conexiones 
en el extranjero que faciliten su movilidad.

Adicionalmente, es necesario revelar que estos migrantes desde que regresaron 
a su país de nacimiento todavía mantienen contactos con personas conocidas de 
esos países donde permanecieron cierta cantidad de años. Por lo que se puede in-
dicar que el 60,2% de los migrantes encuestados contactan a estas personas por 
medio de las redes sociales, constituyéndose éste como su principal medio de con-
tacto (Anexo 9). Sin embargo, con la recopilación de los datos, se pudo observar 
que tanto los migrantes que mantienen o no contactos con conocidos de esos paí-
ses en el que vivieron, no han vuelto a visitarlos (Anexo 10).
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4.2.2.2. Expectativas de los retornados, estado civil y país de procedencia

Al abordar los planes de estadía de los migrantes colombo-retornados en el 
departamento del Atlántico de acuerdo a su estado civil, es interesante observar 
cómo la mayoría de los migrantes que están casados o en unión libre piensan en 
quedarse definitivamente en no solo en Colombia, sino en el departamento del 
Atlántico; mientras que un pequeño porcentaje de retornados solteros, separados 
y viudos tienen entre sus planes reemigrar a otro país. Lo anterior, puede estar re-
lacionándose con que los retornados que cuentan con compromisos sentimentales 
optan por quedarse en el departamento bien sea por la relaciones afectivas que 
estos tengan tanto con su pareja, como con sus demás familiares, como padres 
o hijos; y puede que los colombianos retornados que no cuentan con un vínculo 
sentimental piensan en migrar nuevamente al extranjero por algún problema que 
les haya sucedido tras su regreso a Colombia, por lo que se van en busca de nuevas 
oportunidades y ampliar sus horizontes. 

Tabla 30. Planes a futuro según estado civil y país de procedencia

Planes a 
futuro

Estado civil País de procedencia

Casado/a
Unión 
Libre

Soltero/a Separado/a Viudo/a Total Abs. Venezuela España EE.UU Ecuador Italia
Otros 
países

Total Abs.

Quedarse 
indefinida-
mente

20,9 13,6 24,1 3,7 1,0 63,4 121 72,8 28,6 50,0 100,0 12,5 62,9 63,4 121

Quedarse 
por un 
tiempo y 
reemigrar 
nueva-
mente

7,9 4,7 17,3 1,0 1,6 32,5 62 21,4 71,4 45,8 0,0 87,5 34,3 32,5 62

Irse a otro 
departa-
mento de 
Colombia

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0 2

N.S / N.C 0,5 1,5 1,0 0,0 0,0 2,6 6 4,9 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 3,1 6

Total % 29,3 19,9 43,5 4,7 2,6 100,0 191 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Relacionando los planes a futuro de estos migrantes con los distintos países de 
procedencia, se observa que la mayor parte de los retornados desde Venezuela 
consideran permanecer en el departamento, puede que esto se presente por la cri-
sis económica, política y social del país vecino. En ese mismo sentido, en el cuadro 
anterior se refleja que la mayoría de los colombianos que regresaron de Estados 
Unidos, Ecuador y desde otros países también esperan quedarse definitivamente 
en Colombia, aunque sus razones son diferentes, debido a que estos migrantes 
se fueron solo por motivos educativos y económicos. Sin embargo, la mayoría de 
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los retornados procedentes de España e Italia tienen entre sus planes reemigrar al 
extranjero, por tanto, se puede deducir que estos retornados, pueden contar con 
conexiones en el extranjero, lo que les resulta más fácil reemigrar al exterior. 

4.2.2.3. Expectativas de los retornados y tipologías de motivos de retorno

Basándose en apartados anteriores sobre las tipologías de motivos de retorno, 
se relaciona con los planes migratorios que los colombianos tienen para su futuro, 
por lo que en la siguiente figura se puede observar que tanto el retorno voluntario, 
como el retorno voluntario fracasado son las tipologías más destacadas en estos 
migrantes que residen en el departamento del Atlántico, debido a que el 47,1% de 
los colombianos que retornaron por su propia cuenta desean quedarse definitiva-
mente en el país, seguido del 44,6% correspondiente a los migrantes que tuvieron 
un retorno fracasado. Además, el retorno voluntario es la tipología que más se 
destaca ante una posible reemigración, proyectando así un 54,8%, lo que quiere 
decir que, así como estos colombianos vuelven a su tierra se van a otros países con 
el fin de adquirir más conocimientos y en busca de mejores oportunidades. Para el 
caso del retorno obligatorio, se puede observar que estos migrantes no tienen con 
claridad sus proyecciones futuras.

Gráfico 56. Expectativas migratorias de los colombianos según tipologías    
de motivos de retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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4.2.2.4. Patrones educativos de los retornados

4.2.2.4.1. La selectividad educativa

La migración de retorno ha generado un impacto múltiple en la población colom-
biana. Este puede estar marcado desde un panorama económico, social y educativo. 
A partir de este último escenario mencionado, es importante tener en cuenta los 
países de procedencia, el sexo y el nivel educativo de estos migrantes para llegar a un 
acercamiento del nivel de experiencia y la selectividad educativa en el departamento 
del Atlántico.

La selectividad del retorno puede ser vista a través de tres patrones, que puede 
ser de forma positiva, negativa y polarizada. Estos mismos están especialmente 
relacionados con el nivel de formación obtenido por los retornados y el país de 
procedencia de estos migrantes, donde el positivo se vincula con el retorno de los 
migrantes que cuenta con un mayor nivel educativo; el negativo es basado en el 
colectivo retornado que cuenta con menores índices educativos; y el polarizado 
indica el retorno significativo de los menos y más educados (Koolhaas, 2016).

Por su parte, se hace necesario destacar la selectividad educativa de la pobla-
ción no migrante del departamento del Atlántico por medio del Censo Nacional 
de Población y Vivienda del 2018 del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), en dicho censo se observa que la mayoría de los atlanticenses 
han alcanzado el nivel de secundaria y que existe una cifra mínima de colombianos 
sin estudios.

Gráfico 57. Nivel educativo de los colombianos y migrantes retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Al comparar el resultado anterior con la población retornada en el departamen-
to del Atlántico, se puede evidenciar una diferencia significativa en cuanto al por-
centaje de personas con niveles técnicos y profesionales, donde los retornados son 
quienes más cuentan con estos títulos en comparación con la población no migran-
te. Sin embargo, la selectividad educativa de la población migrante se presenta de 
forma polarizada, es decir, que la mayor parte de este colectivo retornado cuenta 
con niveles educativos intermedios, como bachiller y técnico.

Gráfico 58. Selectividad de la migración de retorno por sexo

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Basándose en el gráfico anterior, se puede observar que el perfil educativo de los 
colombianos que regresaron de Venezuela al departamento del Atlántico presenta 
una selectividad polarizada, dado a que la mayor parte de esta población cuenta 
con niveles educativos intermedios: bachiller y técnico. No obstante, la selectivi-
dad en el retorno procedente de países como España, Estados Unidos, Ecuador, Ita-
lia, entre otros países, se manifiesta de forma positiva, debido a que muchas veces 
estas personas vuelven con altos niveles educativos a su país de origen.  
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4.2.2.4.2. Nivel educativo y país de procedencia

Teniendo en cuenta los cuatro ámbitos territoriales de estudio, se hace necesa-
rio analizar la selectividad educativa de estos municipios con la finalidad de cono-
cer la posible existencia de un efecto diferencial en cuanto al nivel educativo de la 
población colombiana retornada a partir de los tres patrones selectivos menciona-
dos anteriormente.

Gráfico 59. Selectividad del retorno en los cuatro ámbitos territoriales

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Basándose en el gráfico anterior, en Barranquilla se proyecta que en Venezuela y 
Ecuador persiste una selectividad polarizada, representando un 56,6% y un 85,7% 
respectivamente. Por otro lado, en países como Estados Unidos, España, Italia y 
otros países se manifiesta una selectividad educativa de índole positiva, es decir 
que la población que regresó de estos países cuentan con títulos superiores. 

Por otra parte, la selectividad de los retornados procedentes Venezuela y otros 
países que viven en el municipio de Soledad cuentan con una selectividad de índole 
polarizada. Aunque para el caso de Estados Unidos y que viven en el municipio de 
Soledad puede verse de forma polarizada y negativa, esto suele suceder porque 
hay una igual proporción de migrantes con estudios inferiores e intermedios, sin 
embargo, se destaca la educación de mayor valoración, mostrando así una selec-
tividad de retorno polarizado la selectividad educativa. Aunque, para el caso de 
Venezuela y otros países.
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Con respecto al municipio de Puerto Colombia, en Venezuela se observa una 
selectividad polarizada a pesar de que exista una igual proporción de migrantes 
con niveles de educación baja y media que vivan en este municipio. No obstante, 
en España y Estados Unidos se puede observar el total predominio de migrantes 
con niveles de formación académica superiores, mostrando así una selectividad 
positiva. Cabe resaltar que no hubo registro de migrantes colombianos retornados 
de otros países.

A pesar de que no se halla registro de retornados procedentes de España, Es-
tados Unidos, Ecuador, Italia y de otros países en Sabanalarga, se puede analizar 
la selectividad estos migrantes en Venezuela, en donde el 75,0% de estos migran-
tes cuentan con educación baja, es decir que para los colombianos que regresaron 
desde Venezuela y que viven en Sabanalarga son migrantes con bajos niveles edu-
cativos, estos pueden que solo hayan cursado preescolar, primaria o quizá estén 
sin estudios. Además, es importante resaltar que para este municipio hay una alta 
demanda de migrantes retornados desde Venezuela, esto puede relacionarse con 
la crisis económica, política y social que presenta el vecino país.

4.2.3. Mundo relacional de los retornados

4.2.3.1. Ámbitos de las relaciones de los retornados en los contextos de 
la vida cotidiana y de las instituciones

Para el estudio de la migración de retorno en el departamento del Atlántico se 
hace indispensable conocer los vínculos y los tratos que tienen estos con las per-
sonas que les rodean, bien sea en el ambiente laboral, familiar y cotidiano con el 
fin de conocer el grado de inserción social que presenta este colectivo migratorio.

En ese sentido, la reinserción social de los migrantes retornados está mediada 
por redes de apoyo que se van acumulando a partir de los nuevos saberes y ha-
bilidades adquiridas por estas personas en el exterior, influyendo así el capital 
social del individuo retornado. Por tanto, el tiempo de estadía en el extranjero 
es un factor que incide vigorosamente en ese proceso de reincorporación so-
cial, porque los migrantes que han permanecido menos tiempo en el exterior, 
son quienes más rápido se vinculan a la sociedad, mientras que los migrantes 
que permanecen mucho más tiempo, tienden a mostrar ciertas dificultades para 
insertarse en la sociedad donde nacieron (Rivera, 2015; Espinosa y González, 
2016; López, 2019).
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4.2.3.1.1. El ámbito de la familia y la amistad

Es importante recalcar que el contacto principal y directo que tienen los colom-
bianos al momento de regresar a su país de origen es su familia, debido a que este 
colectivo busca la facilidad para insertarse nuevamente a su sociedad natal. Por tan-
to, estos buscan tener un contacto y apoyo permanente de parte de sus familiares.

Gráfico 60. Apoyo familiar hacia los migrantes colombianos retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se tiene en evidencia que los retornados 
cuentan con un apoyo constante por parte de sus familiares, que bien puede estar 
relacionado con bienes materiales, financieros o intangibles, reflejando un 42,9% de 
la población encuestada.

Tabla 31. Frecuencia de apoyo familiar según sexo

Frecuencia de 
apoyo familiar

Sexo

Hombres Mujeres

Nunca 1,6 3,1

Pocas veces 9,9 16,2

Muchas veces 15,7 9,9

Siempre 20,9 22,5

Total 48,2 51,8

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Al hacer la comparación del apoyo familiar por sexo se puede observar que son 
más las mujeres que reciben ese respaldo familiar que los hombres. Esto puede 
estar relacionado con que muchas de estas mujeres que retornan lo hacen junto 
con sus hijos y los demás familiares que viven en Colombia suelen colabóralas más 
cuidando a sus hijos. 

4.2.3.1.2. El ámbito vecinal

Con respecto al ámbito vecinal, es de suma importancia analizar las relaciones 
cotidianas que mantienen los migrantes colombianos en el espacio que les rodea, 
con la finalidad de conocer el grado de reinserción en su sociedad natal.

Tabla 32. Vínculos relacionales en contextos vecinales

 Trato que tienen los retornados a su alrededor
Sexo

Hombres Muje-
res

Vecinos del barrio

Amistad 13,1 6,8

Buena vecindad 20,9 29,8

trato ocasional 9,4 12,6

ningún trato 4,7 2,1

N.C 0,0 0,5

Total 48,2 51,8

Vecinos de la misma calle

Amistad 9,9 6,3

Buena vecindad 24,6 29,3

trato ocasional 7,3 11,0

ningún trato 6,3 4,7

N.C 0,0 0,5

Total 48,2 51,8

Personas con las que coincide 
en los parques

Amistad 2,1 2,6

Buena vecindad 19,4 19,4

trato ocasional 16,2 17,8

ningún trato 9,9 11,5

N.C 0,5 0,5

Total 48,2 51,8

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede decir que tanto hombres como 
mujeres sostienen buenas relaciones con sus vecinos. Sin embargo, las mujeres 
retornadas generalmente mantienen tratos ocasionales con cualquier persona con 
la coincida en su barrio.

Cuando regresé de Perú con mi madre, se me presentaron problemas de vivienda, 
llegamos con las manos vacías y nos tocó alojarnos en casa de familiares… y así 
estuvimos por un largo tiempo […] Pero fue difícil volver a empezar. (GF3, archivo 
de investigación, 24 de septiembre de 2020)

4.2.3.1.3. Las relaciones con asociaciones e instituciones

En el contexto de las asociaciones e instituciones existe una buena relación de 
vecindad con las personas pertenecientes a la comunidad donde residen los retor-
nados, ya sea en el ámbito religioso, comercial y comunitario. Asimismo, se puede 
apreciar que la mayoría de los consultados, no mantienen ningún trato con las 
personas que coinciden en el colegio de sus hijos. Esto podría estar relacionado 
con que la mayoría de los retornados no tienen hijos pequeños y aquellos que si los 
tienen son mayores de edad.

De manera general, los colombianos retornados tienen buenos tratos con las 
personas de su entorno, ya sea de vecindad, laboral e incluso con las personas 
que coincide en los templos religiosos. Por tanto, esta población no ha presentado 
ningún tipo de problema al reinsertarse en sus diferentes ámbitos territoriales de 
residencia.

Cuando regresé tuve buena acogida […] con la comunidad, especialmente con los 
vecinos, pude compartir mis experiencias y no he tenido ningún tipo de proble-
mas. (GF3, archivo de investigación, 24 de septiembre de 2020)
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Tabla 33. Vínculos relacionales en contextos de asociaciones e instituciones

 Trato que tienen los retornados a su alrededor
Sexo

Hombres Mujeres

Personas con las que coincide en el comercio

Amistad 3,1 3,1

Buena vecindad 20,4 24,1

trato ocasional 16,8 18,8

ningún trato 7,3 5,2

N.C 0,5 0,5

Total 48,2 51,8

Personas con las que coincide en el colegio de 
sus hijos

Amistad 2,1 1,6

Buena vecindad 18,8 15,2

trato ocasional 4,2 9,9

ningún trato 19,9 23,6

N.C 3,1 1,6

Total 48,2 51,8

Asociación de vecinos

Amistad 4,2 3,1

Buena vecindad 18,8 18,8

trato ocasional 6,3 11,0

ningún trato 16,2 16,8

N.C 2,6 2,1

Total 48,2 51,8

Personas con las que coincide en la parroquia

Amistad 6,3 9,4

Buena vecindad 20,4 18,8

trato ocasional 7,3 15,2

ningún trato 13,1 7,3

N.C 1,0 1,0

Total 48,2 51,8

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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4.2.3.2. Despersonificación de los retornados

4.2.3.2.1. Estado de eyección

Tras el retorno de los migrantes colombianos al departamento del Atlántico se 
avizora, además de un desplazamiento de caudales de personas, un modo de pro-
ducción del espacio en el cual los Estados ejercen su capacidad de organización so-
cio-afectivas. La despersonificación de los flujos cuando están en tránsito da margen 
de maniobra al poder para adaptar las masas a sus discursos y sus proyectos, que 
no es más que afianzar su capacidad de irradiación sobre zonas cada vez más des-
territorializadas. La etimología del vocablo demografía nos remite tanto al griego 
δημος (dēmos), pueblo o masa, como a la raíz indoeuropea dā- (dividir, compartir). 
De ahí evolucionó hacia el latín damnum (condena judicial) y el verbo damnare, que 
el italiano adopta para referenciar nuestro “daño”. En tal disciplina reside subyacen-
te tanto la idea del estudio de las poblaciones como los modos de división (dā-) de 
las masas por parte de las hegemonías. El tipo de espacialidad que las geopolíticas 
de los estados producen al mismo tiempo que constituyen su campo de acción y, por 
tanto, su legitimidad, no se forma por su capacidad de organizar las poblaciones, sino 
a raíz de una articulación compleja y conflictual con otras instancias de producción 
territoriales. Algunas de ellas encuentran su origen en los márgenes y periferia, como 
veremos más adelante.

El punto fundamental es diluir o hacer aparecer los rostros en una masa con 
una escultura bien precisa, siempre despersonificada. A partir de este imaginario 
los discursos ya están claramente lineados. Ya es casi una marca registrada para 
este preciso tipo de éxodo. Las identidades diluidas en un flujo compactado en 
una especie de formación arquitectural, la caravana, desactiva la capacidad de 
acción de las personas que emigran, pues aparecen a la sociedad en formas de 
rostros, historias individuales de superación y tragedia, en aquellas publicacio-
nes que quieres difundir el lado humano, o masa de invasores que quieren in-
tensificar la presión demográfica. Tanto en un caso como en otro se desactiva la 
capacidad de acción del migrante como sujeto político: todos los discursos se ar-
ticulan según las reglas de la gramática de la dominación, que bien subsume sus 
representaciones a la “fábula de la pobreza” (Escobar 1998) tan exquisitamente 
degustadas en las sobremesas a modo de telenovela “Hombre rico, hombre po-
bre”; bien, esa arquitectura tridimensional en el espacio representa simplemente 
un volumen inasumible para los espacios de acogida. 

En las entrevistas realizadas a los expertos, se escruta ese fenómeno de desper-
sonificación de esas masas, como se puede reflejar en las palabras de esta fuente 
experta:
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Qué es decir sabes que los departamentos tienen ciertos flujos migratorios que 
están preparados un poco para atender es decir todos los presupuestos de la in-
versión pública como que se cuentan en esas entidades territoriales puede pro-
gramarse un poco para atender ese flujo normalizado de migración y claramente 
cuando se presenta una alteración a ese flujo es decir como un incremento no 
esperado de la población que está entrando retornada y que en teoría tiene todas 
las condiciones para tener acceso para exigir o que le garanticen el acceso a estos 
bienes y servicios públicos va a resultar en una presión por muchos más recursos 
y una toma de decisiones rápidas que no siempre lleva como las mejores deci-
siones […] Pero cuando tienen estos cambios abruptos en ese flujo el principal 
aspectos para que la cobertura de los servicios públicos pueda atender tanto a los 
retornados y no desmejorar a los residentes que están acá ya. (Entrevista, archivo 
de investigación, 19 de octubre de 2020)

Los flujos están sometidos a un estado de eyección para seguidamente insuflar-
los a los territorios dependiendo de una cierta capacidad de absorción, evitando 
“desmejorar a los residentes que están acá ya”. Más allá de una medida de resis-
tencia territorial, lo interesante es la despersonificación de los flujos. El discurso 
del poder no espera a que los migrantes aterricen para situarlos en el territorio 
como sujetos políticos. Es más sencillo moldearlos cuando están en una transición. 
Es así como otro experto realiza una tipificación de los migrantes atendiendo a las 
olas en las que llegan a Colombia:

[...] Aunque Colombia recibe más migrantes qué Estados Unidos aparte del tema de 
los venezolanos el tema de los venezolanos pues ya lo estamos viviendo todavía a 
principios de los años 2000 Comienza todo ese proceso primero una ola de venezo-
lanos con poder adquisitivo indirecta luego viene pues ya otra ola de los que tienen 
un poco menos de poder adquisitivo pero que puede moverse entrar por los puen-
tes fronterizos y luego viene ya la última ola de personas que vienen ya hace algún 
tiempo caminando que atraviesan las fronteras en unas condiciones totalmente de-
nigrantes y bueno Muchos de ellos también colombianos hijos de colombianos que 
muchas veces no bien alcanzado a regularizar su nacionalidad y bueno ya ahí entran 
unos colombianos al país de los que se fueron y otros que pertenecen a una segunda 
generación de migrantes colombianos. Bueno le decía, así como un panorama gene-
ral. (Entrevista [...], archivo de investigación, 5 de diciembre de 2020)

La maleabilidad de los flujos en tránsito lleva a esta última fuente a ubicar a los 
hijos de colombianos que emigraron a Venezuela y que no llegaron a regularizar su 
situación con Colombia en una condición de apátrida. Vienen en olas y el discurso 
ondeante los hace permanecer en una sirte de indiferenciación ciudadana. Esta condi-
ción fraguada en el desplazamiento le sirve al Estado Social de Derecho para excluir-
los tanto de la educación como de la sanidad y otros servicios que deben constituir la 
primera línea de amparo de todos los ciudadanos. El Estado de eyección, de continua 
expulsión, se asienta en los territorios como un Estado de excepción.
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4.2.3.2.2. Del estado de eyección al estado de excepción

Esta identidad despersonificada de flujo se traduce cuando los condensadores 
fijan las poblaciones en los territorios en lo que Giorgio Agamben denomina “nuda 
vida” (1998), reduciendo a estas masas a su más esencial estatus biológico. Se 
desprovee al migrante de toda posibilidad de ejercer su ciudadanía al instaurarse 
como sujeto político por negatividad:  adquiere esta condición por una adopción 
constante del estado de excepción que el mismo Estado lleva a cabo. El filósofo 
italiano describe una paradójica situación en la que es el poder biopolítico quien 
subjetiviza la nuda vida, no por medio de la inclusión en un orden jurídico, social 
o médico; más bien por exclusión, relegándoles a una “inoperosidad” (Agamben 
1998: 11), es decir, a la anulación fáctica de su capacidad de ejercer la ciudadanía; 
de ahí que estén condenados a residir en los bordes de la economía, de la sociedad 
e, incluso, de lo humano y lo no humano:

Una porción de territorio que se sitúa fuera del orden jurídico normal, pero que 
no por eso es simplemente un espacio exterior.  Lo que en él se excluye, es, según 
el significado etimológico del término excepción, sacado fuera, incluido por me-
dio de su propia exclusión. Pero lo que de esta forma queda incorporado sobre 
todo en el ordenamiento es el estado de excepción mismo. En efecto, en cuanto 
el estado de excepción es ‘querido’, inaugura un nuevo paradigma jurídico políti-
co, en el que la norma se hace indiscernible de la excepción. El campo es, así pues, 
la estructura en que el estado de excepción, sobre la decisión de implantar el cual 
se funda el poder soberano, se realiza normalmente. (Agamben, 1998, p.216).

El “hombre sacer” se convierte entonces en una persona que puede ser asesina-
da de forma indirecta, por dejación, pero a menudo también de manera directa por 
actores estatales y paraestatales. El sistema asume que la relación socioeconómi-
ca entre los individuos es la de supervivencia, como se puede vislumbrar en esta 
entrevista a una fuente experta:

[...]Lo que justifican su desplazamiento por tema político realmente es un tema 
de sobrevivencia. Temas totalmente de sobrevivencia es lo que nosotros tam-
bién hemos notado en cierto modo también el discurso ellos entrelazan siempre 
la causa política digamos sobre todo la política económica de los últimos años 
en Venezuela Y cómo ve usted esa magnitud del fenómeno migratorio en el de-
partamento del Atlántico tiene alguna estimación sobre todo con respecto a los 
movimientos migratorios y el de Migración también. (Entrevista[...], archivo de 
investigación, 6 de diciembre de 2020)

Que un servidor público asuma que los migrantes estén abocados a la supervi-
vencia refleja el estado de excepción con el que el poder deja vivir a los retornados 
en la exclusión más absoluta. El armazón legal que los sitúa fuera de su alcance 
social delata una forma de organización basada en una violencia que los sitúa en 
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el límite de lo humano y no humano, de lo legal e ilegal, y que se reduce a la “nuda 
vida” de dejarlos vivir. Esa violencia basada en una correlación de fuerzas que pro-
pende lo que denominamos tracción isométrica, encuentra en los retornados una 
figura excepcional, sobre todo a los hijos que, aun teniendo padres colombianos, 
no tienen la nacionalidad, por culpa de la comodidad de su situación en el país 
vecino. Su condición de apátrida es merecida, como se deduce de algunas palabras 
de los entrevistados, mencionando la previa situación boyante de Venezuela. 

El estado de eyección, en el que el migrante no llega por desplazamiento, sino 
expulsión, termina siendo su condición en el contexto de llegada. Del sistema edu-
cativo, por ejemplo:

[...]cómo integrar mi opinión a esos jóvenes con un documento de identidad es-
pecífico a los sistemas educativos de educación básica y media y bueno ya la 
educación superior hay caso como los que te mencionaba que lamentablemente 
no han podido convalidar sus títulos y no han podido estudiar nuevamente no sé 
qué otra cosa Se me escapa, pero hasta ahora eso sería como mi opinión. (Entre-
vista[...], archivo de investigación, 19 de octubre de 2020). 

Se refiere a jóvenes con padres colombianos al que el sistema no facilita su inte-
gración, visibilizando su fracaso en los flujos migratorios, cuando el estado social 
de derecho ya tiene dificultades para asegurar cobertura social a aquéllos que tie-
nen los papeles, como se entrevé en el siguiente testimonio:

A medida que el fenómeno se va   instaurando un poco más como en la dinámica 
y en la normalidad del país como tal digamos que al principio el choque era muy 
fuerte el colombiano también de una u otra forma encontraba algún tipo de re-
chazo bueno yo tampoco he podido acceder a la salud pero a esta gente le están 
dando de todo y esa era el tipo de percepción que había que entrar a trabajar y a 
movilizar para que las comunidades de acogida sentir ese respaldo que de pronto 
el migrante empezó a recibir No ahora no te voy a decir ese respaldo que reci-
bieron los migrantes fuera absolutamente suficiente para garantizar las mejores 
condiciones de vida en un país donde llegaron con una mano adelante y otra 
atrás. (Entrevista, archivo de la investigación, 20 de octubre de 2020)

4.3. Dimensión socioeconómica

En el siguiente apartado de la presente investigación se abordó el impacto y las 
condiciones socioeconómicas de los migrantes colombianos retornados al depar-
tamento del Atlántico. En cuatro ámbitos territoriales como Barranquilla, Soledad, 
Puerto Colombia y Sabanalarga respectivamente. En este apartado se identificó 
el impacto socioeconómico a través de variables relacionada con las condiciones 
laborales y envió de remesas donde se analizó desde un enfoque transnacional 
comparativo y se abordó la capacidad de emprendimiento por oportunidad de los 
migrantes retornados.
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Por consiguiente, se describió en primer lugar, las condiciones laborales de los 
migrantes retornados antes, durante y después del proceso migratorio, seguido de 
las brechas salarial y por género. En segundo lugar, se abordó el envío de remesas 
de los migrantes retornados desde el país de destino frente al envío de remesas 
después del retorno. Por último, la capacidad de emprendimiento por oportuni-
dad, ahorro e inversión y habilidades de los migrantes retornados colombianos en 
el departamento del Atlántico.

En este apartado se inició con una comparación dentro de la población retornada 
en tres momentos importantes; el antes, el durante y después del proceso migra-
torio. En el análisis propuesto se evidencia la utilización de variables como el sexo, 
nivel de estudio y motivos de retorno donde se abordó las condiciones laborales de 
los migrantes retornados colombianos ocupados, analizar la brecha salarial, el envío 
de remesas y los elementos que inciden en el emprendimiento por oportunidad.

4.3.1. Condiciones laborales: antes, durante y después del proceso 
migratorio

El análisis propuesto en este apartado parte de tres momentos: la situación la-
boral antes de emigrar, la situación laboral en el país de destino y la situación ac-
tual del retornado en el departamento del Atlántico. Donde se evidenció que los 
migrantes colombianos tienen una gran participación laboral en el sector privado, 
seguido por ser trabajador independiente y por último vinculados al sector público.

Respecto al primer análisis sobre la situación laboral de los colombianos antes 
este estudio revela que el 48,0% se encontraban vinculado al sector privado, don-
de se desempeñaban principalmente en actividades relacionadas con el comercio 
al por mayor o detal y en otras actividades de servicio. Igualmente, el 50,0% de los 
migrantes colombianos que residían en el exterior estaban vinculado a este mismo 
sector. Por último, se observa que el 51,2% de los migrantes retornados colombia-
nos están vinculados al sector privado donde se desempeñan principalmente en 
actividades profesionales, científicas y técnicas y en actividades relacionadas con 
la educación. Por último, se evidenció un aumento de 3,2% que se han insertado en 
este tipo de sector laboral en comparación antes de emigrar. 
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Gráfico 61. Situación laboral de los migrantes retornados colombianos antes, 
durante y después del proceso migratorio

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En el sector del trabajo independiente se evidenció que el 40,0% tanto los mi-
grantes colombianos (antes de emigrar y durante su estancia en el extranjero) per-
tenece a este sector laboral y después del proceso migratorio se observa que la 
tasa presenta un descenso de 1,6% que pudieron a verse insertado en otro sector 
laboral principalmente por la ganancia de experiencia en destino, obtención de 
habilidades o capacitación en el extranjero. En el aspecto contractual de los mi-
grantes retornados colombianos se puede contrastar un crecimiento significativo 
de 5,7% entre (antes de migrar y en Colombia actualmente) en el acceso a un con-
trato de duración indefinida. Igualmente, se evidencia un crecimiento de 4.6% en-
tre (antes de migrar y en Colombia actualmente) en el acceso a un tipo de contrato 
temporal. Y finalmente, se observa un descenso importante de 9.2% de migrantes 
retornados que no tienen un contrato laboral donde se puede mencionar que un 
porcentaje de esa población retornada tiene un proceso de vínculo con el sector 
privado y actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Gráfico 62. Situación contractual de los retornados colombianos según 
condición migratoria

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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4.3.1.1. Brechas laborales y salariales

En el marco de la presente investigación es de suma importancia identificar la 
estimación de la brecha salarial que se presenta como un elemento relevante para 
comprender las dinámicas del mercado laboral de los migrantes retornados colom-
bianos en el departamento del Atlántico.

Partiendo del análisis de las condiciones laborales de la población migrante re-
tornada se realizó un contraste con la población no migrante para establecer dife-
rencias sobre algunos aspectos relacionados con las condiciones laborales como el 
salario, distribución de tasa de ocupación por sexo, por país de procedencia, por 
municipio de residencia y por sector ocupacional. Según la distribución de hom-
bres y mujeres migrantes retornados colombianos ocupados se evidencia que exis-
te una diferencia significativa en la tasa de ocupación, donde los migrantes retor-
nados representan el 45,0% frente el 52,3% de la población no migrante, lo cual 
indica que la población migrante retornada esta 7,3% bajo el promedio nacional.

Gráfico 63. Tasa de participación laboral 
de los retornados colombianos según sexo

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 
y Sabanalarga). Año 2020. Microdatos de Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada 

de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Año 2020.Elaboración propia.

La diferencia más significativa se evidencia en la participación sobre la tasa de 
ocupación masculina donde el 56,5% representa a los hombres retornados y el 
64,7% a los hombres no migrantes, donde existe una brecha diferencial de 8,2% 
sobre la tasa de ocupación. Igualmente, la tasa de ocupación en la población fe-
menina retornada es de 34,3% y de 40,5% de las mujeres no migrantes, donde la 
diferencia de participación de 6,2%. Donde se evidencia una brecha amplia de la 
población no migrante sobre la población retornada.
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[…] la dificultad de insertarse laboralmente en Colombia, así tenga maestría o 
especialización, acepta un salario bajo para ganar experiencia mientras se mejora 
la economía, es difícil regresar porque nuevamente le toca depender de la familia, 
de esos ingresos y después de una convocatoria larguísima logro conseguir un 
buen trabajo, pero si en ultimas ese aporte es decisivo. (GF1, archivo de investi-
gación, 25 de septiembre 2020)

Desde el análisis de la tasa de ocupación según país de procedencia revela que 
la población migrante retornada tiene un nivel de ocupación del 45,0%, que tiene 
una diferencia relevante de 12,8% menor que la población en general. Por otro 
lado, existe unas características heterogéneas según los países de emigración. 
Para los principales corrientes (Venezuela, Estados Unidos, España, Ecuador, Ita-
lia y otros países). 

Gráfico 64. Tasa de ocupación de los migrantes retornados colombianos 
según país de procedencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 
y Sabanalarga). Año 2020. Microdatos de Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada 

de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Año 2020.Elaboración propia.

La tasa de ocupación de los retornados de Venezuela es del 34,0%, tasa menor 
frente a los otros colectivos. Situación que indica una precarización en las condi-
ciones laborales de los migrantes retornados procedentes de ese país. Los factores 
como el nivel de estudio, falta de experiencia influyen directamente en la inserción 
laboral efectiva. 

En cuanto a los retornados procedentes desde EEUU, la tasa de ocupación es 
mayor con el 45,8%, en tanto que para los que proceden desde España, la tasa se 
sitúa en el 57,1%. El caso de los retornados procedentes de Italia es sobresaliente, 
debido a que la tasa de ocupación se ubica en el 100%, en el que una gran mayoría 
de los retornados están vinculados en el sector educativo. Estas diferencias pue-
den interpretarse en función al nivel de estudio y la economía del país emigración. 
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El migrante que sí llegó a Colombia era un migrante menos calificado, aunque hay 
registro de qué  son migrantes ligeramente tiene años de escolaridad superior al 
promedio colombiano pero esto es algo ligeramente digamos es como uno o dos 
años de escolaridad adicionales al promedio que tiene la mano de obra colom-
biana como tal de alguna u otra forma generaba algún tipo de importancia en el 
marco de la dinámica del mercado laboral pero en todo caso en la medida que 
se ha incorporado no solamente son consumidores este también se consolidan 
en trabajadores como tal no […]  y eso va generando otro tipo de dinámicas arti-
culares se están consolidando de una u otra forma en contribuyentes ya cuando 
consumes por supuesto pagas IVA digamos ya empiezan a pagar impuesto en este 
país de alguna u otra forma y entonces si consiguen un empleo formal también 
empiezan a pagar su seguridad social su salud y todo este tipo de cosas enton-
ces se van convirtiendo en contribuyentes. Entonces ya pasan a ser trabajadores 
pasan a ser consumidores pasan a ser contribuyentes. (Entrevista, comunicación 
personal, 19 de octubre de 2020)

Una de las características sustantiva de la inserción laboral de la población retor-
nada es la prominencia de asalariados en el sector privado. Este tipo de inserción 
comprende el 51.2% de los retornados ocupados, quienes están vinculados a esta 
modalidad por medio de creación de negocios o el vínculo con actividades técnicas. 
En relación con el trabajador independiente ascienden a un 38.4%. El contraste con 
la población no migrante es notable, ya que sólo un 41.6% de ella es perteneciente 
al sector privado y el 43.6% es trabajador independiente.     

Gráfico 65. Ocupación de los colombianos y retornados según condición laboral

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia
 y Sabanalarga). Año 2020. Microdatos de Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada 

de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Año 2020.Elaboración propia.
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Esto se justifica en la distribución de la población retornada en las distintas 
ocupaciones laborales según el país de procedencia, en que se observa que el 
54.3% de los retornados de Venezuela y el 63,6% de los migrantes retornados 
procedente de Estados Unidos tiene trabajo independiente, ligado a las habili-
dades y experiencia migratoria para establecer un negocio. El 62,3% de los re-
tornados procedentes de España, Ecuador e Italia, retornados que tienen una 
pertenencia significativa en el sector privado, contando con una amplia brecha 
de participación en el sector privado de los no migrantes.

Estos fenómenos que se empiezan a ver cómo te digo hay muchos casos que em-
piezan a competir con la mano de obra local y en otros casos empieza a generar 
o a desencadenar abrir nuevos mercados para que de pronto personas nativos o 
que estuviesen en una mejor condición pudiesen incorporarse o dedicarse activi-
dades para la generación de ingresos propios como es el  ejemplo que te estaba 
colocando alrededor del empleo doméstico y esas son como las circunstancias 
que hemos visto otras cosas interesantes de alguna u otra forma siempre cuando 
revisamos las cifras de Mercado laboral encontrábamos que sus condiciones de 
empleabilidad eran peores que la de un colombiano que no venía de un proceso 
migratorio y En qué eran peores en una de las tasas de desempleo más alta pero 
hay un indicador que mide la presión que ejercen las personas en el mercado la-
boral. (Entrevista, archivo de la investigación, 19 de octubre de 2020)

Gráfico 66. Situación ocupacional de los migrantes retornados colombianos 
según país de procedencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 
y Sabanalarga). Año 2020. Microdatos de Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada 

de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Año 2020.Elaboración propia.
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Esto se justifica en la distribución de la población retornada en las distintas 
ocupaciones laborales según el país de procedencia, en que se observa que el 
54.3% de los retornados de Venezuela y el 63,6% de los migrantes retornados 
procedente de Estados Unidos tiene trabajo independiente, ligado a las habili-
dades y experiencia migratoria para establecer un negocio. El 62,3% de los re-
tornados procedentes de España, Ecuador e Italia, retornados que tienen una 
pertenencia significativa en el sector privado, contando con una amplia brecha 
de participación en el sector privado de los no migrantes.

[…] vine con el deseo de experimentar un trabajo y un sueldo, donde afirma que 
migro dentro del país buscando oportunidades laborales, donde se le presento di-
ficultades con el proceso de convalidación del título, la experiencia laboral fue la 
que le dio el trabajo se capacito y volvió. (GF1, archivo de investigación, 25 de sep-
tiembre 2020)

Gráfico 67. Ingreso mensual de los retornados colombianos según país 
de procedencia

 

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

El impacto laboral de los migrantes retornados colombianos en los municipios 
del área metropolitana y el municipio de Sabanalarga (correspondiente al centro 
del departamento del Atlántico), son significativas en esta población retornada 
ocupada. Donde se puede evidenciar que el 44,4% de los migrantes retornados 
que residen en la ciudad de barranquilla tienen una fuente laboral, seguido del 
municipio de Soledad donde el 45,8% de los migrantes retornados tienen acceso 
a un trabajo, en el caso del municipio de Puerto Colombia registro una tasa del 
37,5% de ocupación la más baja del conjunto municipal y por último, el municipio 
de Sabanalarga donde la tasa de ocupación abarca el 62,5% de los migrantes re-
tornados.
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Da fe de un proceso de incorporación al mercado laboral es decir qué ciudades pregun-
tarán: ¿Qué ciudades tiene la mayor capacidad de la solución de migrante? Barranquilla 
sería una de esas ciudades porque la tasa desempleo de estas personas ha disminuido a 
una velocidad mucho más rápida que otras que otras ciudades en particular y esos eran 
como las condiciones particulares que creería yo que vale la pena destacar sobre esta 
población. (K. Puche, comunicación personal, 19 de octubre de 2020)

4.3.2 Envió de remesas de los migrantes retornados colombianos

Seguido del análisis de inserción laboral se referencia el envío de las remesas 
como elemento importante en la adaptación y estabilización socioeconómica que 
incide en la calidad de vida, el acceso de bienes y consumo en el entorno físico 
correspondiente en el país de origen. En este sentido Mendoza (2013) afirma que 
el éxito obtenido por el migrante en el exterior va incidir en la obtención y acu-
mulación de capital y esto permitirá al migrante enviar remesas al país de origen e 
impactará directamente en suplir las necesidades y falta de seguro del hogar.

Desde la perspectiva del análisis comparativo sobre el envío remesas desde una 
perspectiva transnacional que nos permite un panorama general sobre estas di-
námicas económicas dentro del marco de la instancia de residencia en el exterior 
del migrante frente a su condición actual luego de retornar. En un primer momen-
to se identifica a los migrantes colombianos residentes en el extranjero donde el 
46,6% manifestó haber enviado remesas del extranjero a Colombia y un segundo 
momento, donde los migrantes retornados colombianos que residen en la ciudad 
de Barranquilla y municipios como Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga se 
evidencia que solo el 13,1% de esta población envía remesas de Colombia al ex-
tranjero donde se observó que la mayoría de migrantes retornados provienen de 
Venezuela. Por otro lado, el 86,9% de los migrantes retornados actualmente no 
envían remesas.

Gráfico 68. Envió de remesas antes y después del retorno de los migrantes 
colombianos

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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No obstante, el análisis propuesto desde los países de procedencia nos arrojó 
que el 55,3% de los migrantes que retornaron de Venezuela enviaron remesas del 
exterior a Colombia. Seguido del 50,0% de los migrantes retornados de España, 
los cuales presentan un porcentaje significativo de envío de remesas a Colombia.

De lo tenor a lo anterior, se evidencia en el caso del envío de remesas de Co-
lombia al extranjero presenta una tendencia a la baja en el envío de remesas por 
parte de la población migrante retornada, no obstante, se evidencia que el 12,5% 
de los migrantes retornados procedentes de Estados Unidos envían remesas y el 
20,4% de los migrantes retornados procedentes de Venezuela envían remesas al 
extranjero.  Donde se puede relacionar esta dinámica particular con el cambio 
del valor de las divisas, permanencia de familiares en el país de destino, redes de 
amistades.

Gráfico 69. Comparación de la relación de envío de remesas durante el proceso 
migratorio y luego de retornar al departamento del Atlántico

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Por consiguiente, la frecuencia del envío de remesas está relacionado di-
rectamente con la inserción laboral de los migrantes colombianos tanto en el 
mercado laboral del país de destino como en el país de origen. No obstante, 
se evidencia que el 47,8% de los migrantes colombianos que residían en el 
exterior enviaban remesas al menos una vez al mes, seguido del 26,7% de esta 
misma población que lo hacía al menos una vez cada tres meses donde se evi-
dencia el envío de divisas. 

En el caso del envío de remesas de Colombia al extranjero por parte de la po-
blación migrante retornada se evidencia que el 40,0% envían remesas con una 
frecuencia de una vez cada tres meses, seguido del 24,0% con una frecuencia de 
una vez al mes o una vez cada seis meses respectivamente. Igualmente, se evi-
dencia que el flujo de remesas tiende hacer dinámico desde el exterior.
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Gráfico 70. Frecuencia de envío de remesas de los migrantes retornados 
colombianos antes y después del retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Así mismo, desde el envío de remesas del extranjero a Colombia se observa que 
el 62.9% de los migrantes colombianos le enviaron remesas principalmente a sus 
padres, seguido del 16,9% a sus hijos y el 7,9% a su pareja principalmente. En el 
caso del envío de remesas desde Colombia al extranjero se evidencia que el 32,0% 
de los migrantes retornados colombianos les enviaron remesas a otros parientes y 
el 20,0% a los hijos y amigos principalmente, donde nos permite acercarnos a las 
distintas dinámicas laborales, de adquisición y de ahorro de la población migrante 
retornada.

Gráfico 71. Recepción de remesas de los migrantes retornados colombianos antes
 y después del retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Desde el análisis del envío de remesas según las tipologías de motivos de retor-
no se revela en el marco de estas tipologías establecidas no hay un envío de reme-
sas significativo. No obstante, adquiere mayor relevancia la tipología de retorno 
de carácter obligatorio con 33,3%, seguido del 15,6% por un retorno voluntario 
fracasado y un 6,5% de migrantes que retornaron voluntariamente. Esto quiere 
decir que aquellos migrantes que retornaron de manera obligatoria que aducen 
estos motivos como cambio en las condiciones legales en el país extranjero, moti-
vos de salud, eventos de catástrofes ambientales y climáticas, crisis sanitaria por 
Covid -19, cierre de fronteras., envían más remesas al extranjero específicamente 
los migrantes retornados proveniente de Venezuela a raíz de la crisis social, polí-
tica y económica del país de destino y la permanencia de familiares de migrantes 
que se encuentran residiendo actualmente en ese país. 

Gráfico 72. Envió de remesas de los retornados colombianos  según tipología
 de motivos de retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

4.3.3.  Emprendimiento de los retornados colombianos en el Atlántico  

En este apartado se abordó la temática del emprendimiento por oportunidad 
en los migrantes retornados colombianos como elemento de impacto y capacidad 
que tiene esta población en general.  Este apartado se aborda el emprendimiento 
desde una serie de variables que nos permiten analizar en una escala local y por 
otro lado, se aborda el modelo de probabilidad de emprendimiento bajo un aná-
lisis cuántico exhaustivo.

4.3.3.1. Emprendimiento por oportunidad

Desde el análisis del emprendimiento por oportunidad de los migrantes retorna-
dos colombianos se puede hacer referencia sobre los emprendedores como aquellos 
sujetos que son empleadores o autoempleados, ya sea en labor principal o secundario 
en actividades no agrícolas teniendo en cuenta actividades informales y sin una esta-
bilidad (Tovar et al., 2018).
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Igualmente, dentro de la literatura en el marco del estudio del emprendimiento se 
evidencia la relevancia de seis tipos donde se estudia directamente el emprendimiento 
como lo afirma Cruz, Salas & Pico (2019) desde las perspectivas económicas, psicoló-
gicas, sociológicas, antropológicas, basada en la oportunidad y basada en los recursos.  
Desde el enfoque de la oportunidad donde los autores referencian que los emprende-
dores no ocasionan cambio, sino que actúan en base a las oportunidades que cambian 
para crear negocios, donde se ven más las posibilidades creadas por el cambio que los 
problemas. Dentro del análisis de la temática del emprendimiento cabe resaltar que 
el 83,2% de los migrantes retornados colombianos residentes en la ciudad de Barran-
quilla y los municipios de Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga, manifestaron ser 
emprendedores por oportunidad.

Gráfico 73. Emprendimiento por oportunidad de los migrantes retornados 
colombianos

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Siguiendo la distribución de esta población migrante retornada emprendedora, 
se evidencio que el 85,9% de las mujeres migrantes retornadas se consideran em-
prendedoras por encima de los hombres con un 80,4% debido a factores como el 
nivel de escolaridad.   
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Gráfico 74. Distribución de Retornados emprendedores según sexo

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Por consiguiente, se tiene en cuenta la habilidad y la experiencia requerida para 
emprender algún proyecto y negocio, donde se evidencio que el 87,9% mujeres 
manifestaron estar preparadas a la hora de emprender un negocio, seguido de los 
hombres con un 83,7% respectivamente. En la capacidad de ahorro e inversión 
dentro de esta población migrante retornada emprendedora se observó que el 
35,9% los hombres migrantes emprendedores hicieron algún tipo de ahorro por 
encima de las mujeres retornadas emprendedoras con un 29,3%.

Partiendo desde el análisis del emprendimiento por países de procedencia se evi-
dencia que el 100% de los migrantes que retornaron de Ecuador presenta una tasa 
importante de emprendimiento. Igualmente, el 95,8% de los migrantes retornados 
colombianos proveniente de Estados Unidos se consideran emprendedores por opor-
tunidades, seguido del 90,3% de los migrantes provenientes de Venezuela, el 77,1% 
de otros países y el 50,0% de los migrantes provenientes de España manifestaron ser 
emprendedores por oportunidades. 
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Gráfico 75. Retornados colombianos emprendedores por oportunidad según país 
de procedencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En el ámbito de habilidad y experiencia se observó que los migrantes retornados 
en su gran mayoría cuentan con habilidades y experiencia para empezar un nuevo 
negocio ya que alcanzan un promedio por encima del 85,0% de los migrantes retor-
nados emprendedores que manifestaron tener experiencia.

Dentro del análisis de la temática del emprendimiento, se evidencio que el 48,6% 
de los migrantes retornados colombianos emprendedores provenientes de otros 
países planearon su regreso al país con algún tipo de ahorro o inversión, seguido 
del 45,8% de los migrantes retornados proveniente de Estados Unidos, seguido del 
42,9% de los migrantes provenientes de Ecuador, el 37,5% de los migrantes retor-
nados de Italia, el 35,7% de los migrantes retornados provenientes de España y por 
último, el 22,3% de los migrantes retornados de Venezuela donde se puede eviden-
ciar el efecto directo de la crisis generalizada sobre su capacidad de ahorro y según 
su condición migratoria. 
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Gráfico 76. Capacidad de ahorro o inversión de los retornados colombianos 
emprendedores según país de procedencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

En el análisis de la temática del emprendimiento por municipio de residencia 
de los migrantes retornados emprendedores por oportunidad se evidencia que 
en municipios como Puerto Colombia y Sabanalarga el 100% de la población 
migrante retornada manifestó ser emprendedor por oportunidad. En el caso del 
municipio de Sabanalarga se puede mencionar que es uno de los municipios con 
carencias significativas a la hora del acceso a los servicios públicos y donde se 
presenta condiciones laborales precarias. Por otro lado, el 95,8% de los migran-
tes retornados residentes en el municipio de Soledad y por último, el 79,5% de 
los migrantes retornados a la ciudad de Barranquilla. 

Gráfico 77. Retornados colombianos emprendedores por oportunidad 
según municipio de residencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Dentro de la capacidad de ahorro e inversión se evidencio que el 37,5% de los 
retornados emprendedores regresó a su municipio de residencia con algún tipo de 
ahorro, seguido del 34,4% de los retornados residentes en Barranquilla, seguido 
del 29,2% residentes en el municipio de Soledad y en el caso del municipio de Sa-
banalarga no manifestó presencia de migrantes retornados emprendedores que 
planeo su regreso a Colombia con ningún tipo de ahorro o inversión.

Gráfico 78. Capacidad de ahorro o inversión de los retornados colombianos 
emprendedores según municipio de residencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Dentro del análisis propuesto de la temática del emprendimiento cabe resaltar 
que la condición de motivos de retorno dentro la que se enmarca la participación 
de la población de migrantes retornados colombianos emprendedores. En el aná-
lisis se evidencia que el 88,3% de los migrantes que retornaron con una condición 
de retorno voluntario fracasado se enmarcan como emprendedores por oportu-
nidad, seguido del 85,7% de los migrantes que retornaron en una condición de 
retorno obligatorio y el 78,5% de los migrantes que retornaron en una condición 
de retorno voluntario.
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Gráfico 79. Retornados emprendedores por oportunidad según motivos de retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Por último, se evidencia que 40,9% de los migrantes que retornaron bajo una condi-
ción de retorno voluntario planearon su regreso a Colombia con algún tipo de ahorro, 
seguido del 24,7% de los migrantes que retornaron bajo una condición de retorno vo-
luntario fracasado y el 23,8% de los migrantes que retornaron bajo una condición de 
retorno obligatorio.

Gráfico 80. Ahorro e inversión de los migrantes retornados emprendedores
 por motivos de retorno

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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4.3.3.1.1. Modelo sobre los factores que inciden en la probabilidad de 
emprendimiento por oportunidad 

En este acápite se realiza la aplicación de un modelo de regresión binaria que 
tiene como objetivo principal estimar la probabilidad de que un colombiano re-
tornado sea emprendedor. Respecto a la selección de las opciones estas van a 
depender de la probabilidad asociada a cada una de las alternativas posibles que 
pueda tener un individuo.  La variable dependiente de este estudio es de tipo 
dummy que toma el valor de uno si es un migrante retornado emprendedor y 
cero en caso contrario. 

lim p (y=1)=1

lim p (y=1)= 0

Dentro de la revisión de las variables explicativas se destacan variables como: 
(temor al fracaso, conocimientos y habilidades empresariales, nivel educativo, con-
tactos con posibles clientes, ahorro e inversión, contactos con familiares y amigos, 
tiempo permanencia en el exterior, edad, sexo, oportunidad de negocio, formación 
empresarial durante y después del colegio).
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Tabla 34. Variables dependientes y explicativas del modelo de regresión binario

Variable Descripción Valor

Dependiente (

𝑌𝑌

):
Colombiano retornado 
emprendedor 1: Si 0:No

Explicativas:

Temor al fracaso
El temor a fracasar lo detendría 
para poner en marcha un 
negocio o empresa

1: Si 0:No

Conocimientos y habilidades 
empresariales

Tiene el conocimiento, habilidad 
y experiencia requeridos para 
empezar un nuevo negocio

1: Si 0:No

Nivel educativo Cuál es su nivel educativo
1 Superior (tecnológico, 
universitario o postgrado) 
0: Secundaria o menos

Contactos posibles clientes

Durante su estadía en el exterior 
hizo contactos con personas o 
empresas que ahora son o 
podrían ser sus clientes 
proveedores o socios

1: Si 0:No

Ahorro
Preparó su regreso a Colombia 
haciendo algún ahorro o 
inversión

1: Si 0:No

Contactos familiares y amigos
Mantiene todavía contactos con 
familiares, amigos o conocidos 
en el país que emigró

1: Si 0:No

Tiempo permanencia en el 
exterior

¿Cuánto tiempo permaneció Ud. 
fuera del país?

0: Menos de 7 años        
1: Más de 7 años 

Edad ¿Y cuántos años cumplió en su 
último cumpleaños?

0:  Menos de 44 años     
1:  Mas de 44 años       

Sexo 1: Hombre  0: Mujer

Oportunidad de negocio

¿Cree Ud. que habrá 
oportunidades de emprender un 
negocio en los próximos seis (6) 
meses?

1: Si; 0: No

Formación empresarial colegio ¿En el colegio tuvo formación 
empresarial?

1: Si; 0: No

Formación empresarial 
después colegio

¿Y después del colegio tuvo 
formación empresarial?

1: Si; 0: No

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre globalización y migraciones internacionales. 
Claves analíticas de los migrantes colombianos retornados a la región caribe. Año 2020.
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La prueba ómnibus que tiene como objetivo principal es verificar que tanto las 
variables explicativas incluidas dentro del modelo. El nivel de significancia de la 
prueba chi cuadrado es menor a 0.05, lo que nos indica que el modelo logit ayuda 
a explicar el evento. 

Tabla 35. Prueba ómnibus del modelo de regresión binario

Chi cuadrado gl Sig.
Paso -2,109 1 ,146
Bloque 32,491 4 ,000
Modelo 32,491 4 ,000

P ruebas  omnibus  s obre los  coeficientes  del modelo

Paso 7a

a. Un valor de chi-cuadrado negativo indica que ha disminuido el valor de chi-cuadrado con respecto al paso anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre globalización y migraciones internacionales. 
Claves analíticas de los migrantes colombianos retornados a la región caribe. Año 2020.

Los coeficientes R-cuadrado de Cox y Snell, y R-cuadrado de Nagelkerke, indica 
la parte de la varianza de la variable dependiente explicada por el modelo. Cuanto 
más alto es la R-cuadrado más explicativo es el modelo, es decir, las variables inde-
pendientes explican la variable dependiente.

Tabla 36. Pruebas de ajuste de modelo de regresión binario

Paso
-2 log de la 

verosimilitud

R cuadrado 
de Cox y 

Snell

R cuadrado 
de 

Nagelkerke
7 140,159a ,156 ,263

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre globalización y migraciones internacionales. 
Claves analíticas de los migrantes colombianos retornados a la región caribe. Año 2020.

En el análisis realizado sobre las variables que determinan la oportunidad del 
emprendimiento de los retornados en los cuatros (4) ámbitos territoriales concer-
nientes a los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Sabanalarga y Barranquilla, 
se evidencia que las variables con un mayor nivel de significancia extraídas en cada 
uno de los pasos son: las oportunidades de emprender un negocio, los contactos 
en el exterior, la formación empresarial después del colegio y el nivel de estudio in-
ciden directamente en la probabilidad del emprendimiento en este grupo humano.
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Tabla 37. Variables significativas

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
Oportunidades
de negocios

-1,496 ,431 12,059 1 ,001 0,224

Contactos -0,792 ,482 2,700 1 ,100 ,453
Colegio 
formacion 
empresarial

-0,969 0,437 4,929 1 ,026 0,4

Nivel de 
estudios

1,331 ,476 7,823 1 ,005 3,784

Constante 2,706 0,514 27,666 1 ,000 14,964

Variables  en la ecuación

Paso 7a

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre globalización y migraciones internacionales. 
Claves analíticas de los migrantes colombianos retornados a la región caribe. Año 2020.

En la aplicación del modelo de regresión binario, en el marco de los resultados 
se evidencia que la variable “nivel de estudio superior” es la variable que más in-
crementa la probabilidad de éxito de emprendimiento tres veces a uno frente a los 
que retornados que tienen estudios secundarios o menos. Igualmente, se evidencia 
el signo positivo del estimador, lo que significa que cuando la variable indepen-
diente aumenta, en consecuencia, lo hace la variable dependiente. 

Referente a los resultados se evidencia que variable “oportunidades de empren-
der un negocio en los próximos seis (6) meses” tiene un nivel de significancia im-
portante dentro de la probabilidad de emprendimiento. En consecuencia, muestra 
el signo negativo del estimador, lo que significa que cuando la variable indepen-
diente aumenta, la variable dependiente disminuye.  

Según el análisis planteado, se puede afirmar que los retornados con un nivel 
de estudios superiores tienen una mayor posibilidad de emprender un negocio, 
cabe resaltar que no se encontraron diferencias significativas entre sexo ni edad. 
En consecuencia, los retornados a mayor nivel de estudio tiene una mayor posibi-
lidad de generar ganancias, oportunidades laborales y la posibilidad de emprender 
en el área económica de su experiencia laboral desarrollada en el país de origen o 
destino.
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4.4. Dimensión sociopolítica

Algunos  estudios transnacionales recientes se han interesado en teorizar y 
describir las vías y modos en que los migrantes y sus descendientes desarrollan 
sus vidas a través de los espacios sociales entre las fronteras nacionales (Levitt 
y  Jaworsky, 2007). Como sujetos transnacionales, los migrantes se encuentran 
vinculados a ambas sociedades a lo largo del trayecto migratorio, involucrando 
subjetividades y prácticas en la construcción de sus lazos identitarios, familiares, 
laborales, económicos, culturales y políticos (Waldinger et al., 2012).

El fenómeno transnacional supone que el comportamiento de los sujetos se sus-
tente en el sistema de representaciones de ambos campos demarcatorios. La con-
dición del sujeto transnacional que es descrita como la “capacidad que desarrollan 
los migrantes de influir y ser influenciados en sus decisiones, ideas, comporta-
mientos y prácticas por los ámbitos sociales, culturales y políticos tanto del país 
de origen como del que los acoge temporal o definitivamente como migrantes” 
(Cassarino, 2004).

La migración transnacional abre las posibilidades de que el sistema de valores 
y las prácticas asumidas en las sociedades de destino sean vehiculadas a través de 
las relaciones reticulares durante la migración y una vez los migrantes retornan a 
sus países de origen. Esta socialización política se da mediante diferentes mecanis-
mos de difusión que pueden ser conscientes o inconscientes y que van dirigidos a 
producir un cambio de actitud o de comportamiento en ellos, sus parientes y cono-
cidos o de una manera más explícita frente al estado, las instituciones y el marco 
de regulación de la sociedad.

La socialización política produce una especie de hibridación en la conciencia del 
sujeto migrante en la que elementos propios de la vida desarrollada en sus países 
de origen y elementos propios de la experiencia migratoria vivida en el extranjero 
influyen en las actitudes y comportamientos políticos al retornar a sus países. 

En este apartado se analiza el impacto de las políticas públicas y la influencia de 
los retornados en la participación ciudadana del departamento del Atlántico tenien-
do en cuenta cuatro variables generales: municipio de residencia a partir de la cual 
medimos el aspecto territorial, los grupos etarios, el género y el nivel de estudios. 

Así mismo, la evaluación sobre las políticas municipales deja en visto el impacto 
que tiene a nivel territorial con relación al retornado como sujeto político trasnacio-
nal. Según este enfoque, se pretende establecer una crítica de los valores, las normas 
sociales que dan forma a las orientaciones e identidades políticas, así como sus acti-
tudes y comportamientos frente al sistema que los migrantes colombianos asumen 
frente al sistema político colombiano una vez se consuma el retorno a los municipios 
del departamento del Atlántico.
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Se propone establecer cuál es el papel de los retornados en el sistema político y 
desde una perspectiva sociopolítica se describen las diferentes representaciones que 
manifiestan sobre su realidad de retornados en comparación con su inserción dentro 
de los sistemas políticos de los países a los que emigraron y se reflexiona sobre el tra-
tamiento que la institucionalidad política da a la presencia de los retornados en el sis-
tema. Finalmente, se presenta una triangulación de datos cualitativos y cuantitativos 
para analizar las actitudes políticas de los retornados frente a la participación y el siste-
ma político colombiano evaluando los aportes e influencias de los sistemas de valores 
adquiridos a lo largo sus experiencias migratorias transnacionales. 

4.4.1. Políticas públicas, sociabilización y la migración transnacional

Dentro de estudios transnacionales, una línea se ha enfocado en los impactos 
de las redes de apoyo económico y financiero que mediante el envío de remesas 
cumplen un importante papel en las economías de los países de expulsión de mi-
gración. Sobre todo, en aquellos estados de América Latina, cuyas condiciones so-
cioeconómicas y sus políticas son causas importantes de la migración.  

Desde una perspectiva de enfoque antropológico, se ha estudiado también el 
aporte que realizan los sujetos transnacionales a sus sociedades de origen cuando 
además de enviar remesas económicas, transfieren valores, actitudes, normas y 
comportamientos aprendidos en su experiencia migratoria a las redes sociales y 
familiares que integran en sus países de origen (Lacroix et al., 2016; Lafleur y Du-
chesne, 2017).

Los efectos de la socialización política y el proceso de transferencia de conoci-
mientos y transferencia de normas y valores del contexto extranjero al contexto del 
país de origen pueden ser abordado desde el concepto de remesas sociales. Levitt 
(1998) entiende que además de la importancia que tiene el envío de dinero desde 
el extranjero a los países de origen para la economía y los sistemas financieros, la 
atención se debe focalizar en el carácter inmaterial de las relaciones transnaciona-
les a través de un proceso de circularidad cultural en el espacio transnacional.

Las transferencias de conocimientos suponen que, al retorno, los migrantes, ac-
túan como actores políticos y pueden influenciar con las nuevas ideas y el sistema 
de valores aprendido en las actitudes y comportamientos asumidos frente al siste-
ma político del país de origen, desde el ejercicio de nuevas formas de participación 
en los asuntos públicos (Chauvet y Mercier, 2014). 

Esto implica por lo general, una mayor sensibilidad a los mecanismos de la parti-
cipación ciudadana, la propensión a la protección de los derechos fundamentales, 
el discurso de igualdad y de lucha anticorrupción al interior del Estado, la liber-
tad de mercados o mejor planificación y organización institucional (Chauvet et al., 
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2016). Sin embargo, esta sensibilidad esta permeada en muchas ocasiones por el 
mediano conocimiento de los mecanismos de participación, hipótesis que se argu-
menta con el resultado de la encuesta a continuación:

Tabla 38. Conocimiento sobre los mecanismos de participación 
 según el municipio de residencia

Mecanismo de participación 
ciudadana

Municipio de Residencia

 Barranquilla Soledad Puerto 
Colombia Sabanalarga Total Abs.

Revocatoria al mandato
SI 49,0 58,3 50,0 50,0 50,3 96
NO 51,0 41,7 50,0 50,0 49,7 95

Total %      100,0 191

Iniciativa popular legislativa 
y normativa

SI 34,4 50,0 37,5 25,0 36,1 69
NO 65,6 50,0 62,5 75,0 63,9 122

Total %      100,0 191

Referendo
SI 62,9 70,8 75,0 87,5 65,4 125
NO 37,1 29,2 25,0 12,5 34,6 66

Total %      100,0 191

Plebiscito
SI 58,9 62,5 62,5 25,0 58,1 111
NO 41,1 37,5 37,5 75,0 41,9 80

Total %      100,0 191

Cabildo abierto
SI 41,7 60,9 62,5 12,5 43,7 83
NO 58,3 39,1 37,5 87,5 56,3 107

Total %      100,0 190

Juntas de Acción Comunal 
(JAC)

SI 68,2 70,8 100,0 100,0 71,2 136
NO 31,8 29,2 0,0 0,0 28,8 55

Total %      100,0 191

Comités de control social de 
servicios públicos

SI 34,4 54,2 37,5 75,0 38,7 74
NO 65,6 45,8 62,5 25,0 61,2 117

Total %      99,9 191

Comités de participación 
comunitaria en salud

SI 35,1 41,7 62,5 87,5 39,3 75
NO 64,9 58,3 37,5 12,5 60,7 116

Total %      100,0 191

Audiencias públicas
SI 46,4 50,0 62,5 75,0 48,7 93
NO 53,6 50,0 37,5 25,0 51,3 98

Total %      100,0 191

Veedurías ciudadanas
SI 40,4 50,0 50,0 62,5 42,9 82
NO 59,6 50,0 50,0 37,5 57,1 109

Total %      100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas  de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Donde se observa a nivel general que la población retornada en el Atlántico y es-
pecíficamente en los municipios de estudio, Barranquilla, Soledad, Puerto Colom-
bia el porcentaje de probabilidad de conocimiento de los mecanismos pocas veces 
supera el 50% a excepción de Sabanalarga que es mayor. Así mismo, el mecanismo 
más conocido por la población son las Juntas de Acción Comunal, en barranquilla 
cuenta con un conocimiento de 68,2%, en Soledad del 70,8%, en Puerto Colombia 
y Sabanalarga del 100%.

4.4.1.1. El retornado como sujeto de políticas públicas en Colombia

La política Integral migratoria forjada a comienzos de los años 2000 estima a 
los retornados como sujetos de atención pública. Según Clavijo Padilla (2014) “los 
antecedentes y el posterior desarrollo de la política favorable al retorno se mues-
tra como una estrategia del gobierno nacional para promocionar la mejoría en el 
control del orden público y sus estándares de seguridad jurídica para la inversión 
extranjera”. En 2003, se creó la Comisión Nacional Intersectorial Migratoria como 
organismo encargado del diseño y la ejecución de la política teniendo como fun-
ción específica diseñar programas para los colombianos que retornan al país.  El 
proceso de reinserción de los migrantes a la sociedad colombiana fue guiado con 
programas que favorecían el retorno de migrantes cualificados, tal y como había 
sido la política desde los años 70 del siglo XX dirigida a los migrantes por formación 
académica en el exterior. Siguiendo las líneas de acción de los planes de gobierno 
de la década, se diseñaron varios programas (algunos como Conexión Colombia, 
Colombia nos Une et al.) que intentaban encauzar el apoyo a la formación de redes 
académicas o proyectos de investigación con impacto en el territorio nacional. 

Una apertura hacia la situación de los migrantes que dejaron el país por motivos 
políticos, por las condiciones de exclusión social, falta de oportunidades o debido al 
conflicto armado se produjo con el diseño de la política migratoria integral de 2009 y 
el plan de desarrollo 2010-2014.  En ellas, se sentaron las bases para la organización 
del sistema nacional de migraciones y se estableció un marco legal de incentivos para 
el retorno con las leyes 1465 de 2011 y 1565 de 2012. 

Los tipos de retorno fueron organizados teniendo en mente los retornados exi-
tosos o aquellos que, por la coyuntura política del proceso de paz adelantado por 
el gobierno (2010-2018) con los grupos insurgentes, desearan regresar al país.

En las categorías creadas por la ley se observa la intención del estado de bene-
ficiar a los migrantes de acuerdo con las principales motivaciones por las cuales se 
instalaron en el extranjero.  Así, los migrantes del conflicto armado pueden aco-
gerse a la categoría de retorno solidario en la que se abren las posibilidades de ser 
atendidos como población víctima y se le otorgan posibilidades de participar en los 
programas de restitución de tierras. La categoría de retorno humanitario en cambio 
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se dirige a los migrantes colombianos que no han podido establecerse con éxito 
en el extranjero y que, en un momento determinado, soliciten asistencia social del 
Estado. La categoría del retorno laboral apunta a la reinserción de los migrantes 
cualificados que puedan en diferentes niveles de formación y experticia vincularse 
a la economía nacional. Por último, la categoría de retorno productivo apunta a 
atraer migrantes con éxito económico con capacidad de inversión de capital.

La clasificación legal de los tipos de retorno ha sido criticada por su incapacidad 
de describir a cabalidad la situación real de los migrantes considerándola irreal y 
poco operativa además de “reduccionista y excluyente ya que algunos emigrantes 
retornados pueden requerir cobertura en aspectos ajenos a los que establece la 
Ley, al tratarse de un fenómeno que responde a disímiles causas o motivaciones, 
que pueden estar en permanente reformulación” (Aliaga Sáez et al., 2019:233), 
como son las crisis económicas y políticas. 

En los últimos años vimos retornos importantes a partir de la crisis del 2008 la crisis 
internacional, especialmente desde España […] sufrió una afectación particular […] 
que muchos de los migrantes nuestros se encontraban ahí en sectores muy afectados 
por la crisis particularmente construcción, servicios personales, hotelería, entonces 
eso generó un incremento en el retorno, […] hasta aproximadamente el año 2013. 
(Entrevista a experto, archivo de la investigación, 1 de diciembre del 2020)

A pesar de las intenciones del legislador, la ley se enfoca primordialmente en un 
tipo de incentivos que son propicios sólo para la instalación de los migrantes exi-
tosos o con formación y deja de lado a la gran mayoría de migrantes por motivos 
económicos, sociales y políticos quienes, al parecer, no encuentran atractivo en el 
sistema de incentivos creados. Sobre todo, en la confusa y endeble estructuración 
administrativa y financiera de las instituciones para garantizar la asistencia al mi-
grante después del retorno.

Una de las grandes debilidades y vacíos de la ley de incentivos para el retorno es que 
no fomenta en los retornados capacidad asociativa con identidad de sujeto colectivo, 
no promueve el ejercicio ciudadano para la legitimación de las políticas concernientes 
y participación en la toma de las decisiones que les afectan, ni tampoco define los espa-
cios ni las instancias de participación de los retornados dentro del sistema migratorio.  

4.4.1.2. Los retornados ¿ciudadanos sin identidad colectiva propia?

Los retornados como sujetos transnacionales ocupan una posición problemáti-
ca para el análisis sociopolítico teniendo en cuenta que, como sujeto político de 
pleno derecho, reconocido como tal en la Constitución, su condición de migrantes 
les otorga vocería y representación política colectiva propia mientras se encuen-
tren en el extranjero:  pero, una vez retornan al territorio colombiano, aquella 
condición se diluye en la de nacionales y ciudadanos del Estado colombiano.  
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Mientras tanto, su condición de sujeto político migratorio (colombiano residente 
en el exterior) se pierde al momento de regresar al país y las eventuales prerrogativas 
legales que obtiene en su condición declarada de retornados son temporales (un 
año) de acuerdo con la ley de retorno y sus reglamentos.

Esto sitúa a los retornados en una situación sociopolítica desfavorable tanto con 
los colombianos en el exterior que gozan de su reconocimiento constitucional y 
legal como sujetos políticos, como con los colombianos residentes en el territorio 
nacional debido a las dificultades propias para la reinserción al tejido social, sobre 
todo de aquellos retornados en condiciones de dificultad económica o laboral. 

Formalmente, en tanto que nacionales, los retornados cuentan con todas las 
garantías constitucionales y legales para el ejercicio de sus derechos políticos, civi-
les y sociales que se expresan en la condición de ciudadano a nivel individual en el 
ejercicio de participación en el sistema político nacional, ya que en su mayoría ins-
cribieron su cedula, Barranquilla 75,5%, Soledad 75,0, Sabanalarga 62,5 y Puerto 
Colombia 50% acto que da cuenta de su intención por participar a pesar de haberse 
ido al exterior.  

Gráfico 81. Inscripción de cedula antes de residir en el extranjero según 
el municipio de residencia

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Sin embargo, esta formalidad jurídica contrasta con la realidad de muchos retor-
nados que a su regreso al país se encuentran en situación de desventaja social en 
comparación con los nacionales no migrantes porque a pesar del acompañamiento 
que debe ofrecer el estado según la ley, la reinserción se dificulta durante el perio-
do de adaptación que necesita para lograr restablecerse en el sistema productivo.
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El caso más representativo de esta invisibilización y desventaja del sujeto migran-
te retornado se presenta en la estrategia nacional de atención a la migración desde 
Venezuela (Conpes 3950 de 2018) que asimila como una categoría dependiente de 
la migración de ciudadanos venezolanos el retorno de colombianos desde ese país. 
Esto hace más gravosa de cierta manera, su identificación y atención una vez regresa 
al territorio nacional teniendo en cuenta que su condición de ciudadano nacional 
colombiano supedita las posibilidades de ser objeto de atención de cooperación in-
ternacional a la atención de la población venezolana.

La identidad de los retornados como sujeto colectivo con derechos a la parti-
cipación en tal condición, se mantiene sólo cuando se encuentra físicamente en 
el extranjero. Así hace parte de los colombianos residentes en el exterior y por lo 
tanto tiene representación en el Congreso de la República y es sujeto de la política 
de las relaciones exteriores y migratorias de Colombia. Esta identidad se disuelve 
en su condición de ciudadano nacional individual, cuando entra físicamente al te-
rritorio nacional y a partir de entonces, comienza a ser tratado de acuerdo con su 
cercanía a otros grupos poblacionales como, por ejemplo, es el caso de los retor-
nados desde Venezuela cuya atención se encuentra ligada a la población emigrante 
proveniente de ese país.  Lo más paradójico, es que el representante a la cámara, 
elegido en representación de los migrantes residentes en el exterior, tiene inme-
diatamente que convertirse en retornado y residenciarse en el país durante todo el 
periodo de su elección para poder ejercer sus funciones legislativas. 

4.4.1.3. Los retornados como sujetos transnacionales de políticas publicas

Los instrumentos de política hacia la población migrante en el departamento del 
Atlántico han sufrido un cambio si se comparan los planes de Desarrollo departa-
mentales, distritales y municipales de 2016-2019 con los de la vigencia 2020-2023. 

En el caso departamental, en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Atlántico Líder no 
hubo ninguna consideración significativa para la atención de los retornados al depar-
tamento del Atlántico, así como ninguna mención especial a la migración en general. 
Sin embargo, al convertirse en los últimos años el Atlántico, en especial el área me-
tropolitana de Barranquilla en una de las principales regiones no fronteriza con ma-
yor número de migrantes venezolanos, el Plan de Desarrollo de 2020-2023 Atlántico 
para la gente, la migración y el retorno aparecen referenciadas por la acción desarro-
llada en atención a las políticas migratorias que atienden la crisis con Venezuela bajo 
las directrices del Conpes 3950 de 2018. 

En el diagnóstico de la política de inclusión del Plan de desarrollo departamental, 
se señala como un proceso de atención integral, la estrategia de identificación de 
la población retornada al departamento mediante el registro único de retornados. 
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Este cuenta con apenas 2146 registros de más de 4200 familias mixtas, esto es, 
aquellas en las que conviven retornados colombianos con familiares de nacionalidad 
venezolana como cónyuges, descendientes y afines. 

Se referencia además, una estrategia de protección y atención en materia social, 
se destaca el desarrollo de  una alianza con la Acnur para canalizar las ayudas de 
cooperación internacional a las migrantes provenientes de Venezuela y entre ellas 
se atiende  a los retornados y finalmente, el plan señala el apoyo a las poblaciones 
mediante la red de Puntos de atención y orientación  PAO en la que según se diag-
nostica, se  canalizaron recursos sociales en salud, educación y formación laboral 
a 200 familias.  En la parte de las políticas sociales, se menciona la población re-
tornada y la migración venezolana como factores que inciden en el aumento del 
desempleo en el departamento (Gobernación del Atlántico, 2020:111,154).

A nivel Distrital y en los municipios del Análisis Puerto Colombia, Soledad y Sa-
banalarga, los respectivos planes de desarrollo apenas mencionan en sus apartes 
a la población retornada del Departamento, pero no avanza estrategias ni medidas 
específicas importantes enfocadas a la población retornada y ejemplo de esto es 
el alto porcentaje de desconocimiento de los retornados acerca de las entidades a 
nivel municipal, como los Puntos de Atención y Orientación, ACNUR, Centro de Re-
ferenciación y Oportunidad para el Retorno, Secretariado de Pastoral Social, Cruz 
Roja Colombiana y los Consultorios Jurídicos. 

En el caso de la política de inclusión de Sabanalarga, parte del diagnóstico del 
Plan departamental de Desarrollo y propone algunas orientaciones sobre el Registro 
Único de Retornados y señala las posibilidades de esperar la reforma a la Ley de 
Retorno para incluir como variable en este a las familias mixtas y contrarrestar así, 
según se propone, las dificultades para registrarlos y referenciarlos.  La política 
municipal se plantea como indicador de sus logros en la atención a esta población, el 
pretender atender al 40% de los retornados con registros de permanencia municipal, 
la realización de 8 jornadas de atención a la población retornada y 2 reuniones de 
articulación institucional(Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 2020: 179, 324).
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Tabla 39. Conocimiento de entidades para la atención al retornado

Municipio de Residencia

Entidades municipales % 

Mucho Bastante Algo Nada   

Puntos de Atención y Orientación (PAO Total Abs.

Barranquilla 0,7 7,3 19,9 72,2 100,0 151

Soledad 4,2 0,0 20,8 75,0 100,0 24

Puerto Colombia 0,0 0,0 25,0 75,0 100,0 8

Sabanalarga 12,5 12,5 0,0 75,0 100,0 8

Total %     100,0 191

ACNUR

Barranquilla 4,6 10,6 13,2 71,5 100,0 151

Soledad 0,0 0,0 20,8 79,2 100,0 24

Puerto Colombia 0,0 0,0 12,5 87,5 100,0 8

Sabanalarga 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 8

Total %    100,0 191

 Centro de Referenciación y Oportunidad para el Retorno

Barranquilla 0,7 4,0 17,2 78,1 100,0 151

Soledad 0,0 0,0 20.8 79,2 100,0 24

Puerto Colombia 0,0 0,0 25,0 75,0 100,0 8

Sabanalarga 12,5 12,5 12,5 62,5 100,0 8

Total %    100,0 191

 Secretariado de Pastoral Social (SEPAS)

Barranquilla 2,0 3,3 14,6 80,1 100,0 151

Soledad 0,0 4,2 16,7 79,2 100,0 24

Puerto Colombia 0,0 0,0 37,5 62,5 100,0 8

Sabanalarga 37,5 0,0 0,0 62,5 100,0 8

Total %     100,0 191

Cruz Roja Colombiana

Barranquilla 13,9 25,2 24,5 36,4 100,0 151

Soledad 4,2 8,3 25,0 62,5 100,0 24

Puerto Colombia 12,5 0,0 25,0 62,5 100,0 8

Sabanalarga 37,5 50,0 12,5 0,0 100,0 8

Total %   100,0 191

 Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas 

Barranquilla 6,6 13,9 24,5 55,0 100,0 151

Soledad 4,2 8,3 20,8 66,7 100,0 24

Puerto Colombia 12,5 0,0 37,5 50,0 100,0 8

Sabanalarga 37,5 12,5 12,5 37,5 100,0 8

Total %    100,0 191

Defensoría del Pueblo

Barranquilla 11,9 20,5 23,2 44,4 100,0 151

Soledad 4,2 12,5 25,0 58,3 100,0 24

Puerto Colombia 25,0 0,0 37,5 37,5 100,0 8

Sabanalarga 37,5 25,0 25,0 12,5 100,0 8

Total %    100,0 191

Consultorios Jurídicos de la UA y Uninorte

Barranquilla 11,9 12,6 15,9 59,6 100,0 151

Soledad 0,0 8,3 20,8 70,8 100,0 24

Puerto Colombia 12,5 0,0 12,5 75,0 100,0 8

Sabanalarga 25,0 12,5 12,5 50,0 100,0 8

Total %     100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas   de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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En Soledad, en el diagnóstico de la política sobre migrantes no hay referencia a 
los retornados en particular y se presenta en el diagnóstico como la segunda ciu-
dad del departamento con mayor población migrante después de Barranquilla con 
31.911 individuos. La única atención al tema de los migrantes está en el programa 
Familias con futuro para todos y según se propone en el plan, consiste en gestionar 
ante las instancias nacionales el aumento de los cupos en Familias en Acción y 
otros programas para asistir a la población migrante (Plan de Desarrollo de Sole-
dad 2020-2023, 2020:144, 258).

En Barranquilla, la política para retornados está ligada exclusivamente a los re-
tornados identificados con la migración venezolana. El concepto de retornado se 
les otorga a los hijos de colombianos “y más de 4000 ciudadanos venezolanos 
hijos de colombianos a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable a 
la que se ha denominado población retornada” (Plan de Desarrollo de Barranquilla 
2020-2023, 2020: 179).

El diagnóstico enfatiza sobre la condición de vulnerabilidad y plantea las preo-
cupaciones porque la población de migrantes venezolanos y retornados aumenten 
el índice de pobreza de la ciudad, generar políticas que rompan con el asistencialis-
mo social mediante estrategias de formación para el emprendimiento y el engan-
che laboral. La ayuda del distrito se concentra en la asistencia a los mínimos vitales 
de salud y educación y el proceso cognitivo tanto de funcionarios como de asisti-
dos migrantes y retornados (en especial los que emigraron en condición de refu-
giados por el Conflicto armado) de las rutas de atención, mediante un programa 
de atención a Migrantes llevado en el Centro Local de Atención a Migrantes CAM. 
El proyecto de atención integral a migrantes se articula como parte del programa 
ciudades incluyentes y comunidades solidarias con el apoyo de la cooperación in-
ternacional. Además, se proyecta la realización de 20 espacios de formación para 
retornados y la comunidad de acogida en aras de la reinserción laboral, así como 
la creación de 12 jornadas de fortalecimiento institucional para mejorar el conoci-
miento del régimen legal y las rutas de atención para dar respuestas oportunas a 
las demandas de la población retornada. 

En el Plan de desarrollo de Puerto Colombia, el diagnóstico de población incluye 
a los migrantes y retornados.  Se estima su número en 5.226 personas, pero se afir-
ma la falta de datos para su caracterización y el desconocimiento de su condición 
de vulnerabilidad.  Las líneas de acción que se esbozan apuntan a la comprensión 
de las potencialidades y habilidades laborales de los migrantes con enfoque de 
igualdad de género para la asistencia social que incluye educación, salud y segu-
ridad alimentaria.  Dentro del plan estratégico destaca como objetivo alcanzar la 
inclusión socioeconómica de los migrantes y retornados al territorio mediante el 
soporte del nivel central del estado y los organismos internacionales como la OIT 
que viene ejecutando un proyecto bajo la metodología de inversiones intensivas de 
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empleo en el que se priorizó un proyecto piloto de economía circular sobre made-
ras náufragas y otros residuos recuperables en las playas del municipio.  

El plan, además, propone continuar con el apoyo de la OIT y la búsqueda de 
la cooperación internacional para capacitar a la población migrante como sujetos 
elegibles en diferentes proyectos de la cooperación con el propósito de crear y 
fortalecer sus capacidades institucionales y organizativas en la búsqueda de pro-
yectos en arenas multilaterales (Plan de Desarrollo Municipal de Puerto Colombia 
2020-2023, 2020:29, 63).

4.4.2. Retornados: Actitudes frente a la participación y el sistema político 
en el departamento del Atlántico

Los estudios sobre los impactos sociopolíticos del retorno muestran que, el su-
jeto migrante actúa como un vector de movilización de nuevas ideas y prácticas a 
sus países de origen. El proceso de transferencia de normas permite que se generen 
nuevos comportamientos y nuevas actitudes hacia el marco institucional del es-
tado y sus políticas. Los retornados, además, suelen desarrollar un sentido crítico 
agudo del sistema político de su país en comparación con el sistema del país en el 
que realizó su experiencia migratoria internacional.  

Esta investigación buscó comprender cómo el proceso de migración internacio-
nal influenciaba las actitudes y el comportamiento de los migrantes frente al esta-
do colombiano y sus instituciones, así como su apreciación sobre la democracia y 
la participación de los ciudadanos tanto en su posibilidad de organización como en 
la toma de decisiones.

El sistema político del país en el que se vive la experiencia migratoria influye en 
la manera en que los migrantes construyen su opinión sobre el sistema político 
colombiano. Los migrantes a los países considerados del norte global: Europa y  
EEUU, caracterizados por sus sistemas democráticos, respeto de los derechos hu-
manos y asistencia social universal o con bajos niveles de pobreza, una vez retor-
nan al país, participan con mayor frecuencia en las elecciones y tienen una visión 
crítica del sistema político colombiano:

[…](Cuando) estuve allá, me di cuenta de que es una sociedad estable […] donde 
se respetan las creencias, los valores de cada persona, son reconocidos y es algo 
que, en Colombia, lastimosamente se ve muy poco y eso es lo que uno busca para 
un futuro […]. (GF2, archivo de la investigación, 26 de septiembre del 2020)
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Mientras tanto, la migración sur-sur: América Latina y el Caribe, genera una actitud 
de mayor desconfianza hacia el sistema político que lo acoge y sus opiniones parecen 
ser menos rotundas frente a las diferencias, destacando los problemas sociales y la 
conflictividad política de la región en los años recientes.  Una migrante que vivió los 
procesos de cambio político en Ecuador, Perú y Bolivia, en la que vivió el alzamiento 
popular previo a la llegada al poder de Evo morales en 2005, al realizar un balance 
comparativo sobre las diferencias entre la vida en esos países y en Colombia y la po-
sibilidad de migrar nuevamente respondía: 

Colombia no es un país fácil de vivir, aquí hay muchas problemáticas, yo amo a mi 
país y cuando estuve fuera del país siempre dije “no hay como Colombia” […] yo 
no regresaría a Sur América, porque no me parece la mejor opción, en estos mo-
mentos no te podría decir donde, pero si donde me salga una mejor opción fuera 
de Colombia, yo no lo pensaría dos veces […]. (GF2, archivo de la investigación, 
26 de septiembre del 2020)

Sobre la mirada hacia el pasado, en comparación sobre el país dejado atrás con la 
experiencia migratoria puesto en perspectiva con los cambios encontrados al retor-
nar, los migrantes muestran actitudes favorables en materia de seguridad, en cam-
bios de actitudes frente a los problemas sociales y coinciden en que, a pesar de esto, 
se mantiene la falta de oportunidades. Los retornados desde países del norte global, 
además, muestran actitudes más positivas sobre las medidas en materia de empren-
dimiento, pero critican la falta de organización social, la ausencia de planificación 
y el mantenimiento del status quo del establecimiento, así como la corrupción del 
sistema político. 

Yo creo que el sistema político en su esencia se mantiene ¿no? Y la verdad se ha 
mantenido durante los últimos setenta (70) años […] porque, es decir las castas 
y las familias políticas, las casas políticas  han permanecido durante el tiempo, 
cosa que no va a cambiar y como sistema político nos incluimos nosotros como 
ciudadanos que no hemos […], (que) tampoco nos hemos educado para eso, tam-
bién tenemos el deber de hacerlo y no esperar todo del Estado, pero creo que 
sí, si ha cambiado en cuanto a las oportunidades y a los financiamientos para la 
productividad, para la producción, para los emprendedores, no sabría como lla-
marlo exactamente, y hay bastante […]. (GF2, archivo de la investigación, 26 de 
septiembre del 2020)

Los migrantes retornados de los países latinoamericanos y del Caribe manifies-
tan un mayor pesimismo frente a los cambios sociales propiciados desde el Estado, 
pero miran con mayor atención cambios en materia de seguridad o en su percep-
ción del orden público. Sus mayores preocupaciones son sobre el empleo con una 
mirada positiva sobre la asistencia social. 
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(…) Bueno, cuando yo me fui esto aquí era terrible, yo me acuerdo de que en esa 
época mucha inseguridad, la guerrilla hacía de las suyas, había carros bomba por 
todos lados, era muy terrible, hoy en día, bueno cuando yo llegue encontré al país 
mejor. A pesar de que hoy en día hay muchas cosas que han cambiado yo diría que 
para mejorar, porque de todas formas con el paso del tiempo siempre se ha inten-
tado, yo pienso  que el gobierno ha intentado hacer su mayor esfuerzo, encontré 
que ya el gobierno estaba haciendo ayudas para familias en acción, hoy en día hay 
ayudas que aunque no cobijan el 100% de la población colombiana pero, si hay 
que resaltar que el gobierno ha implementado ayudas en aras de implementar a 
los menos favorecidos,  cuando yo llegué, encontré muchas cosas cambiadas que 
me alegraron. (GF2, archivo de la investigación, 26 de septiembre del 2020)

Frente al papel de la participación en los cambios políticos del país, los migran-
tes de los países del norte global valoran mucho más la participación como meca-
nismos para controlar el poder político y consideran la educación como un motor 
fundamental para propiciar un régimen con mayor transparencia, por lo tanto, su 
opinión sobre la mejoría de la democracia en el país es positiva y los migrantes re-
tornados desde el sur global, si bien consideran que existen cambios importantes 
en el panorama político a su regreso del extranjero, mantienen una opinión menos 
optimista sobre la posibilidad de cambio social mediante la participación política, 
detallando en cierto modo que, las estructuras de poder anquilosadas se manifies-
tan en prácticas antidemocráticas como la exclusión, el clientelismo y la compra de 
conciencias a cambio de servicios del estado en los municipios del Departamento. 
Frente a esto último, un caso demuestra con crudeza, las razones del desencanto 
con la política y el desánimo hacia la participación: 

Yo,  casi de política,  la verdad es que no (…), pero lo que si digo es que: bueno 
yo he votado más que todo acá en Soledad, porque siempre yo tengo una prima 
que ella trabajaba ahí en el hospital de Soledad y me pedía el favor que le diera el 
voto para que no la botaran del trabajo y cosas así; yo siempre le di el voto hasta 
hace como tres años pues, yo tampoco es que me vi beneficiada, sino [fue] para 
hacerle el favor a ella;  pero lo que si me di cuenta,  ahora ya en estos tiempos es 
a la gente vendiendo los votos y todas esas cosas; ya yo no vote más, hacen dos 
años para acá dije… “no’ ombe”,   yo no voy a votar más, mira a la gente,  mira 
eso:  no les importa sino coger los 50 [50.000 pesos] o los 40 [40.000 pesos], y 
no ven la situación del país como va, a ellos no les importa cómo están los que 
roban, como están los servicios públicos […]. (GF2, archivo de la investigación, 26 
de septiembre del 2020) 

Las diferentes variables permiten construir un cuadro de análisis en el que po-
demos evidenciar las actitudes entre los retornados teniendo en cuenta su lugar 
de procedencia y las actitudes positivas o negativas sobre el sistema político y una 
disposición crítica y    activa o desconfiada y pasiva frente a la utilización de los 
mecanismos de participación: 



Capítulo 4. Evaluación de impactos en las dimensiones sociodemográficas, 
socioeconómicas y sociopolíticas

166

Tabla 40.  Representaciones y actitudes de los retornados frente 
al sistema político colombiano

Contexto 
internacional del que 

retorna   

Representación del 
Sistema político 

colombiano: antes 
de migrar y después 

del retorno 

Representación del 
Sistema político del 
país del que retorna 

Actitudes frente al 
rol de la Participación 

ciudadana en el 
sistema político 

después del retorno 

Actitudes frente al 
funcionamiento del 

Sistema político 
después del retorno. 

Países del norte 
global 

(Norteamérica, 
Europa, Australia) 

Migración Sur-norte 

Antes de migrar: 
Sistema en crisis 

Sistema político 
anquilosado, 
excluyente, corrupto, 
anticuado, violento, 
inseguro.  

Sistema optimo 
ejemplar:   

Estados democráticos, 
garantías de las 
libertades públicas y 
los Derechos humanos, 
asistencia social 
básica y apoyo al 
emprendimiento.

Positivas: la 
participación es motor 
de cambio social si se 
encauza. Considera 
la educación el factor 
determinante en la 
transformación del 
estado.  

Moderadas y críticas: 
El Estado continúa 
siendo ineficiente, 
corrupto, pero bajo 
mayor escrutinio 
ciudadano y el 
control institucional 
planificado, puede 
mejorar. 

Después del retorno: 
Sistema en mejoría. 

 Sistema político 
en evolución, en 
crecimiento, mejoría 
en orden público y en 
seguridad y crecimiento 
económico y en 
cobertura social

Países del sur global 

(América latina y el 
Caribe) 

Migración Sur-sur 

Antes de migrar: 
Sistema en crisis 

Sistema político 
anquilosado, corrupto, 
anticuado, violento, 
excluyente, inseguro.

Sistema imperfecto 
a superar:  Estados 
con problemas de 
legitimidad, Sistemas 
sociales y políticos 
convulsionados, 
similares al colombiano 

Neutras y negativas:  
el papel la participación 
es deseable, pero 
en la realidad las 
costumbres políticas 
arraigadas impiden 
que la participación 
sea efectiva.  Muchos 
de los mecanismos 
de participación son 
desconocidos y no se les 
otorga un verdadero rol 
en el cambio social.   

Conformes y 
escépticas: 

El estado ha mejorado 
algo en cobertura 
más no en la calidad 
en la prestación de 
los servicios y la 
asistencia sociales, 
sí, ha mejorado 
en orden público, 
pero no seguridad 
ciudadana.  Mantiene 
grandes deudas 
sociales con el empleo 
y las oportunidades 
laborales. 

Después del retorno:  
Sistema defectuoso con 
leve cambio. 

Sistema político con 
algunos cambios:   
mejoría en seguridad, 
mayor cobertura social, 
servicios insuficientes, 
falta de empleo. 

Fuente: Grupos Focales (GF) sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas
 de los migrantes colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, 

Puerto Colombia y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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La tabla representa el papel de la participación antes y después del retorno en 
comparación con los países de la experiencia migratoria Las representaciones (las 
ideas que los migrantes manifiestan sobre los sistemas políticos) y las actitudes 
(manifestación cognitiva de carácter valorativo, que se asume frente al sistema 
político y su impacto) fueron recogidas de un análisis textual de los relatos de vida 
de los participantes en los grupos focales. 

Tabla 41. Participación frente a la solución de conflictos

Participación en 
la solución de 

conflictos

Países de procedencia

Venezuela España Estados 
Unidos Ecuador Italia Otros 

países Total Abs.

SI 82,5 85,5 87,5 100,0 50,0 80,0 82,2 157

NO 13,6 14,3 12,5 0,0 50.0 20,0 15,7 30

N.S 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 4

Total % 100,0 99,8 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Finalmente, las actitudes de los retornados frente a la participación y resolución 
de conflictos son mayoritariamente positivas aun cuándo frente al sistema sean 
mucho más las críticas, y eso se sustenta en el ejercicio democrático motivado por 
el valor del sistema mismo, el deber ciudadano y el ejercicio de la capacidad de 
demanda por el cambio valores que les han sido socializados en estos países.  
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CONCLUSIONES

A continuación, se presentan las principales conclusiones referentes a este tra-
bajo de investigación: 

Geográficamente, la movilidad migratoria en los cuatro municipios analizados es 
considerada principalmente una migración sur a sur de ida y vuelta, marcada por el 
fuerte retorno origen-destino de ciudadanos colombianos procedentes de Venezue-
la que regresaron a sus mismos municipios de nacimiento desde donde emigraron. 
Esto se justifica por la cercanía geográfica, el intercambio de bienes y personas, el 
deterioro de la economía venezolana, la crisis institucional, política y social, por un 
lado; además del empobrecimiento del sector agropecuario, la falta de empleo, la 
crisis económica, social y ambiental por otro lado, dan cuenta del sistema migratorio 
internacional de los atlanticenses a territorio venezolano. 

Frente a los patrones de localización territorial de los retornados, estos presen-
tan una correlación entre fuerte y perfecta frente a los inmigrantes extranjeros, 
además de una dirección positiva de forma lineal que genera un alto grado de sig-
nificación directamente proporcional entre estos dos flujos migratorios, es decir, 
entre más retornados regresen a los cuatro municipios analizados, más son los 
inmigrantes que llegan al departamento con fines de establecerse, debido a que 
por lo general los retornados no vienen solos, sino acompañados por su parejas 
sentimentales, hijos o algún otro familiar, muchas veces nacidos en el extranjero. 
Lo anterior sugiere que gran parte de los inmigrantes residentes en los cuatro mu-
nicipios de Atlántico con alta presencia de este flujo migratorio, son el resultado 
de la migración de retorno de los colombianos, siendo los inmigrantes hijos de los 
retornados. 

La migración internacional colombiana es protagonizada en la mayoría de los 
casos por las mujeres. De ahí que estos movimientos de larga duración responden 
al modelo migratorio de feminización.
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Respecto al perfil sociodemográfico de las tres tipologías de movimientos mi-
gratorios presentes en el Atlántico, destacar los bajos niveles educativos, en su 
mayoría estudios primarios, debido a la edad de las personas retornadas y la falta 
de oportunidades que en su juventud tuvieron para educarse. 

En cuanto a las características generales y al impacto en las dimensiones socio-
demográfica, socioeconómicas y sociopolíticas de los retornados, es importante 
destacar que los retornados se caracterizan por: la participación casi igual de hom-
bres y mujeres, una tendencia a retornar en edades juveniles (28 años de promedio 
edad), una media de 4 años de permanencia en el extranjero, el nivel de estudios 
es secundario en su mayoría y una población relativamente joven en edad econó-
micamente activa.

Los motivos de retorno en su mayoría son de carácter voluntario, es decir que, 
principalmente esta población regresa a Colombia por su propia cuenta luego de 
haber cumplido sus proyectos migratorios en el exterior. Adicionalmente, este 
contingente poblacional se caracteriza por presentar unos fuerte vínculos en las 
relaciones familiares que impulsan a establecerse en el país. 

Cabe destacar que el retorno de este grupo humano se ha intensificado desde el año 
2010, manifestándose de carácter lineal en el retorno a su municipio de nacimiento, 
pero diferentes en cuanto a sus principales países de procedencia: Venezuela, Estados 
Unidos y España.

A propósito del uso de la educación, concretamente la selectividad educativa 
de los retornados se presenta de forma polarizada, es decir, que la mayor parte de 
este colectivo cuenta con niveles educativos secundarios (bachillerato y técnico).

En el diario vivir, los retornados mantienen buenos tratos con las personas que les 
rodea, ya sea en su vecindad, ambiente laboral e incluso con las personas que coincide 
en los templos religiosos. Asimismo, este grupo poblacional no presenta ningún víncu-
lo de contacto o trato con las personas que coinciden en los colegios de sus hijos. 

En la dimensión socioeconómica, se evidencia que los hombres y las mujeres re-
tornadas viven con sus familias. Asimismo, y menor proporción, son más los hom-
bres que viven solos en relación con las mujeres. Comparando la situación actual 
de los retornados frente al país de procedencia.

Conforme al ingreso familiar, los retornados residentes en los cuatro ámbitos 
territoriales de estudio, tienen un ingreso mensual por debajo de salario mínimo 
legal vigente (900.000.00), ingresos que aún son menores para los retornados 
colombianos procedentes de Venezuela en comparación de los retornados de 
España, Estados Unidos e Italia.
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En la posesión de la vivienda según ámbitos territoriales de estudio o municipios 
de residencia, el modelo marcado de manera general es la tenencia propia de la vi-
vienda. Frente a la permanencia de la vivienda, los municipios de Barranquilla, Puerto 
Colombia y Sabanalarga presentan altos índices de permanencia de la vivienda de (3) 
a (6) años, y menor medida Soledad con un índice de permanencia de (1) a (2) años.

En cuanto a la accesibilidad y la calificación de los servicios públicos domicilia-
rios, los retornados del Área Metropolitana de Barranquilla en la que convergen 
también los municipios de Soledad y Puerto Colombia, presentan un alto porcen-
taje de acceso a los servicios básicos domiciliarios como: acueducto, alcantarilla-
do, gas natural y electricidad.  

La prestación de los servicios de salud y la emergencia sanitaria generada por 
el Covid-19, refleja de manera general una afiliación de los retornados en el régi-
men subsidiado, principalmente en los municipios de Sabanalarga, seguido por el 
Área Metropolitana de Barranquilla, en la que se destaca la afiliación del régimen 
contributivo sobre todo de la ciudad de Barranquilla.

Respecto a la presencia de la Covid-19 en los retornados, contundentemente 
la mayoría manifestó haber sufrido esta enfermedad, enfermedad que manejaron 
mediante la consulta al servicio médico y el manejo en casa. 

La actividad laboral de los retornados en el extranjero y en los cuatro municipios 
actuales de residencia devela:  a) La importante presencia de ocupados retornados 
en el extranjero, principalmente en los hombres. b) La menor ocupación de las mu-
jeres en el mercado del trabajo en Colombia, específicamente en el departamento 
del Atlántico. c) La precariedad laboral de los retornados en el departamento del 
Atlántico con mayor incidencia en las mujeres. d) Una similar desocupación de 
hombres y mujeres en el Atlántico, a diferencia del extranjero, en el que no se re-
gistró porcentajes en hombres y mujeres en cuanto a desocupación. 

En este contexto, los migrantes retornados procedentes de Venezuela pertene-
cen al grupo de edad de 40 a 62 años y son los que mayor tienen una condición 
laboral inactiva y de desempleo. Por otro lado, la población retornada procedente 
de España, Estados Unidos, Ecuador, Italia y otros países pertenecen a un grupo de 
edad 16 a 39 años y presentan niveles de condiciones laborales debido a su juven-
tud y mayor nivel de escolaridad. 

En torno al impacto laboral, los retornados colombianos tienen una gran 
participación en el sector privado, seguido por el trabajo independiente y en 
último lugar, la participación en el sector público. La tasa de ocupación de 
los retornados colombianos procedentes de Venezuela es menor frente a los 
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retornados procedentes de España, Estados Unidos, Ecuador e Italia. Situación 
muy marcada por la precarización de las condiciones laborales, las grandes 
brechas laborales entre hombres y mujeres, además del bajo nivel de estudio y la 
falta de experiencia laboral, necesaria para una inserción laboral efectiva.

De acuerdo al país de procedencia las diferencias son notables en cuanto a: a) los 
migrantes retornados colombianos procedentes de Venezuela están en una condi-
ción laboral precaria ya que en su gran mayoría solo alcanzan a devengar un salario 
mínimo legal vigente o menos. b) los retornados procedentes de Estados Unidos 
y España cuentan con un mayor salario de hasta cinco salarios mínimos vigente, 
también se puede apreciar que el nivel de estudio, las habilidades y los ahorros son 
elementos importantes para una reinserción laboral eficaz y no menos importante 
la economía del país de destino. c) los migrantes retornados procedentes de países 
como Ecuador, Italia y otros países tienen un ingreso mensual aproximado entre 
dos y tres salarios mínimos.

En el envío de remesas de Colombia al extranjero, la tendencia general de los re-
tornados es baja, no obstante, la situación cambia en el caso de los retornados proce-
dentes de Estados Unidos y Venezuela, los cuales si envían remesas a sus familiares, 
amigos o conocidos.  

Finalmente, en el emprendimiento en el que se tiene en cuenta la habilidad y la 
experiencia requerida para emprender algún proyecto y negocio, son las mujeres 
las más preparadas para emprender un negocio, siendo la variable nivel de estudio 
la influyente para el éxito de que los colombianos sean emprendedores.

En la dimensión del perfil sociopolítico de los retornados en el departamento 
del Atlántico, así como los impactos de las políticas migratorias en las poblaciones 
retornadas de este departamento, teniendo en cuenta que en términos demográfi-
cos, el Atlántico a pesar de ser un departamento pequeño, ha participado de mane-
ra activa en los movimientos migratorios del país de manera importante, en primer 
lugar, como receptor de migración extranjera desde principios hasta la mitad del 
siglo XX, luego consolidándose como expulsor de migración principalmente a los 
destinos primordiales de Estados Unidos y Venezuela en los años 70 y 80 y en me-
nor medida los países europeos en los años 90.

Debido a las crisis económicas de comienzo del siglo XXI y dados los avances 
en los medios de comunicación y de transporte, el flujo de retorno se consolidó 
como una opción dentro de trayectorias migratorias de ida y vuelta, circulares o 
por épocas.

La mayoría de estos movimientos han sido estudiados recientemente desde las 
teorías transnacionales que permiten ampliar la descripción del fenómeno más allá 
de las explicaciones económicas y/ o laborales en las que se privilegia al migran-
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te como un agente económico cuya principal motivación migratoria se funda en 
aspectos del mercado laboral y su retorno explicado en términos de éxito o fra-
caso- Igualmente, los procesos de reintegración a la sociedad de origen luego del 
retorno, privilegia también, estos  aspectos socioeconómicos como la orientación 
para la reinserción laboral o para la inversión de las remesas o ahorros. 

Las teorías del transnacionalismo, de manera diferente, se focalizan, además de 
las obvias connotaciones socioeconómicas del retorno, en los proyectos de los gru-
pos soliendo tener como zócalo del análisis no al retornado como individuo sino 
como insertado en las relaciones reticulares de grupos familiares, amigos cercanos o 
miembros de comunidades culturales más amplias basadas en identidades locales, 
étnicas o nacionales. Esta perspectiva permite extender el análisis más allá utilizan-
do herramientas teóricas como el concepto de remesas sociales para significar las 
normas, las ideas, los valores, actitudes y comportamientos que se movilizan en la 
experiencia migratoria tanto en los países de origen como en los de acogida.

El retorno abordado desde esta perspectiva teórica se ha focalizado en estudios 
empíricos que privilegian la comprensión de las condiciones sociales, psicoafecti-
vas de la reinserción a la sociedad. 

Estudios recientes en américa latina se han enfocado principalmente en la adap-
tación de los migrantes en los sistemas políticos de los países que los acogen y 
recientemente, se ha tenido en cuenta la movilización que estos realizan además a 
sus países de origen una vez retornan. 

 Sin embargo, muy pocos trabajos se han producido en Colombia y en especial 
en el departamento del Atlántico  sobre las dimensiones sociopolíticas del retor-
no, es decir, para describir de manera empírica cómo los movimientos migratorios 
transnacionales permiten la construcción del sujeto político teniendo en cuenta 
que las migrantes transnacionales participan activamente a la vez de los marcos de 
existencia de las redes familiares y sociales en el país de origen como en los de los 
países de acogida. 

El trabajo se enmarcó en esta perspectiva y buscó además señalar un nuevo 
espacio de conocimiento en el ámbito de estudio colombiano, poco tratado como 
es la relación entre migración de retorno y cultura política. Los hallazgos que se 
encontraron muestran cómo se ha consolidado el sujeto político migrante en Co-
lombia en general y en particular, los migrantes retornados. En primer lugar, se 
muestra que a partir de la constitución de 1991 se estableció al migrante como 
sujeto político especial con una circunscripción electoral propia en el Congreso de 
la república. A pesar del avance, esto no alcanza a los sujetos migrantes retornados 
que una vez reinstalados en el país diluyen esta condición en la de nacional colom-
biano lo que debilita su postura frente a los demás grupos humanos y en cierto 
modo puede en algunos casos concretos de la migración de retorno motivada por 
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razones ajenas a la plena voluntad de los migrantes, colocarlos en una situación 
fáctica de desventaja frente a los no migrantes o los migrantes no retornados que 
permanecen en el extranjero. Las políticas migratorias de comienzos de siglo XXI 
fueron ideadas para favorecer el retorno de colombianos basado en la mejoría de 
las condiciones de orden público con el objetivo de atraer capitales económicos de 
inversión de remesas y ahorros o de capital cultural representado en retornados 
con alta formación académica y por otra parte, el retorno humanitario y el de mi-
grantes que salieron del país motivados por el conflicto armado. Los mecanismos 
legales de incentivación al estar enfocados en esta categoría de retorno, no permi-
te alcanzar a la gran mayoría de retornados, que además cono se constató, carecen 
de conocimiento de la institucionalidad del retorno, así como de los programas e 
instituciones encargadas de la orientación para la reinserción.

El análisis de las políticas migratorias y el funcionamiento de la institucionalidad 
del retorno en los municipios del Atlántico mostró que la inclusión de una política 
de retornados no fue tenida en cuenta sino luego de la crisis migratoria con Vene-
zuela intensificada en 2015 sin que ello repercutiera en los planes de Desarrollo 
de la época en curso. Se demostró que ni siquiera, el concepto de retornado hacia 
parte de los instrumentos de planificación del Departamento o de los municipios 
estudiados. 

Sólo en 2018 luego del Conpes 3950 que establece una estrategia para la po-
blación retornada desde Venezuela, aparecieron las primeras menciones de los 
retornados desde ese país en los planes de desarrollo como población vulnerable 
y en la mayoría de los casos, destacando la necesidad de buscar recursos para fi-
nanciar la oferta social oficial desbordada por la demanda creciente proveniente 
de esta población o señalando de manera sumaria los diferentes dispositivos de 
orientación para la reinserción o programas oficiales o con la cooperación inter-
nacional para la atención. 

Sin embargo, se constata que ni siquiera se mencionan medidas sobre los re-
tornados desde otros países diferentes y que tienen presencia importante en los 
municipios del departamento. 

Por otra parte, constatada la poca presencia de los retornados en las políticas 
públicas del departamento, se procedió a describir empíricamente el perfil so-
ciopolítico de los retornados al departamento.  Para ello se construyó una estrate-
gia que permitió analizar los retornados teniendo en cuenta el país de procedencia 
en el que llevó a cabo la parte sustancial de su experiencia migratoria.  Se clasifica-
ron los países de acuerdo con su ubicación en el espacio geopolítico del desarrollo 
económico, utilizando las categorías de norte y sur global. Con ello se logró com-
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parar cómo los sistemas políticos de los países de acogida influenciaban en la cul-
tura política del migrante y en concreto, sus percepciones, valores, orientaciones y 
comportamientos políticos una vez reinstalados en el Atlántico.  

Se constató que la percepción del sistema político colombiano varía de acuerdo 
con la ubicación en el sur o el norte global del país de acogida, presentando los re-
tornados de unos y otros diferentes niveles de participación democrática, así como 
percepciones distintas sobre el funcionamiento de la democracia el ejercicio de las 
libertades políticas y el papel de la participación en el cambio del estado. 

Se constató que los retornados del norte global por lo general muestran actitu-
des críticas del sistema colombiano, tienen en general mayor nivel de estudios   y 
una más amplia cultura democrática, sus actitudes frente a la realidad colombiana 
son críticas del sistema y siempre utilizan patrones comparativos altos de las so-
ciedades de las que retornan.  Sin embargo, por lo general consideran el sistema 
democrático colombiano como imperfecto o precario, pero confían en la democra-
cia como sistema deseable y perfeccionable. 

En cambio, la migración sur- sur genera en el retornado una actitud de mayor 
desconfianza hacia las instituciones democráticas en Colombia, no sólo en el ejer-
cicio político sino en el sistema político mismo, resaltando escenarios parecidos a 
los colombianos cuando rememora su experiencia de adaptación y asimilación de 
valores en el sistema político del país de acogida.  Se concluye entonces que, el 
nivel de experiencia de libertades, seguridad en el espacio público en la exterior in-
fluencia una crítica al funcionamiento del sistema mientras que las experiencias en 
países con inestabilidad económica y políticas con condiciones sociales parecidas 
a las colombianas genera desconfianza no sólo en el funcionamiento sino sobre el 
sistema político.  Así mismo, manifiestan mayor pesimismo frente a posibilidades 
de cambios democráticos suscitados por la participación.  

Estas percepciones influencian las orientaciones políticas, las actitudes y el 
comportamiento electoral. Los niveles de participación electoral efectiva son más 
amplios en los migrantes del norte global, aunque los migrantes del sur declaran 
con una leve ventaja una mayor importancia de la política en sus vidas. En cuanto 
a las motivaciones para la participación electoral, los retornados desde los países 
del norte global no contemplan los motivos pragmáticos ligados a incentivos y be-
neficios mientras que los provenientes desde el sur consideran estas motivaciones 
como las más significativas. A diferencia, se constata que las motivaciones axio-
lógicas y deontológicas que dan sentido de activismo ciudadano son la principal 
causa de la participación de los primeros.
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Finalmente, los resultados son consistentes con los arrojados sobre las orien-
taciones políticas medidas a través de las preferencias en el espectro y la simpatía 
por los movimientos y partidos políticos colombianos. Los retornados de países 
de sistemas democráticos desarrollados se manifiestan simpatizantes del centro 
izquierda mientras que los países del sur manifiestan una simpatía mayor por la 
derecha. A pesar de la crítica generalizada al sistema político colombiano en ambas 
categorías, los retornados del norte global considera que la participación puede 
ser motor de cambio social mientras que el nivel de escepticismo es mayor en la 
población proveniente de los países del sur.
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ANEXOS

Anexo 1. Ficha técnica de la encuesta

Ámbito: departamento del Atlántico - Colombia.

Universo: población colombiana retornada desde los distintos conjuntos geopo-
líticos a nivel global residente en cuatro (4) municipios del departamento del At-
lántico, en la fecha del trabajo de campo y con edad igual o superior a 16 años.

Tamaño teórico: 191 individuos.

Tamaño real: 191 individuos.

Procedimiento de la encuesta: entrevistas personales y telefónicas realizadas a 
personas colombianas retornadas desde los distintos países internacionalmente, 
seleccionadas por las referencias de los encuestados (bola de nieve).  

Tipo de muestreo: muestreo no probabilístico por bola de nieve y cuotas pro-
porcionales por sexo y municipio de residencia.

Criterios generales del muestreo: de acuerdo a los datos suministrado por el 
Censo de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), el número de retornados colombianos procedentes de los 
distintos conjuntos geopolíticos a nivel global en el departamento del Atlánti-
co fue 138.879 personas, agrupados en: Sabanalarga (5.451), Puerto Colombia 
(2.545), Barranquilla (58.651), y Soledad (38.359). De ahí, la importancia de tener 
en cuenta estos 4 municipios de mayor peso y volumen de población colombiana 
retornada internacionalmente en el departamento del Atlántico.
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Recuento: las entrevistas realizadas en la presente investigación sobre “globa-
lización y migraciones internacionales. Claves analíticas de los migrantes colom-
bianos retornados a la región caribe” según cuotas fijas (municipio de residencia) y 
proporcional (sexo), como se muestra en la siguiente tabla.

Cuotas reales 

Municipios H M % Vertical Abs
Barranquilla 71 80 79,1 151
Puerto Colombia 4 4 4,2 8
Sabanalarga 4 4 4,2 8
Soledad 13 11 12,6 24
Total 92 99 100,0 191

Sexo Total

Fuente: Elaboración propia.

Selección puntos de muestreo: la selección se realizó de acuerdo a las cifras 
disponibles del Censo de Población y Vivienda 2018 del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE), en el que se realizaron un mayor número 
de encuestas en los municipios con mayor proporción de población retornada. 

Selección de personas en cada punto de muestreo: las entrevistas fueron rea-
lizadas una parte de manera presencial en los cuatro (4) ámbitos territoriales de 
estudio, a partir de un diseño muestral no probabilístico por “bola de nieve” a re-
tornados colombianos según cuotas por sexo y municipio de residencia. Por otra, 
se realizaron entrevistas telefónicas, ante la crisis intratable de la Covid-19, pre-
sentada en doble sentido: previsibilidad y difícil gestión. 

Nivel de error: 7.1%.

Nivel de confianza: 95,0%.

Heterogeneidad: 50,0%.

Duración de las entrevistas: 25 minutos.

Fecha de realización del trabajo de campo: junio, julio y agosto de 2020.



185

Anexo 2. Consentimiento informado

Migrantes colombianos retornados en la región Caribe

Basado en la Resolución 8430/1993. Min. Salud. República de Colombia

Consentimiento informado a mayores de edad

Investigadores: Adriano Díez, José Francisco Márquez, Roxana Fontalvo, Carlos 
Jiménez y María Medina.

Teléfonos: 3013566462- 3004973445.

Autorización voluntaria para la recolección de información para la investigación 

“GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES INTERNACIONALES. CLAVES ANALÍTICAS 
DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS RETORNADOS A LA REGIÓN CARIBE”

Yo,……...................………………………,……. De…… años de edad y con Cédula de 
Ciudadanía….......…………………. de ……………………., manifiesto que he sido infor-
mado/a sobre los propósitos de la presente investigación y de la importancia de la 
información por mi suministrada, para lograr el objetivo del presente proyecto. Se 
me ha explicado que el objetivo consiste en “Realizar un diagnóstico del impacto 
de los emigrantes colombianos retornados en las dimensiones demográficas, so-
ciales, económicas y políticas en el Departamento del Atlántico”, proyecto que se 
desarrollará en el marco de la Convocatoria Interna de la Universidad del Atlántico 
“Equidad Investigativa 2016”.

Manifiesto también que he sido informado/a que no recibiré ningún beneficio 
económico o de cualquier otra índole por participar en este proyecto que no ge-
nerará recursos de carácter pecuniario. El personal encargado de la aplicación del 
cuestionario estará en la capacidad de atender cualquier duda o inquietud con re-
ferencia a las preguntas. 

Entiendo que la aplicación del cuestionario y mi participación en esta investiga-
ción es voluntaria y puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento de la 
investigación. En tal caso, la información proporcionada por mi será descartada y 
los responsables del proyecto (investigadores) serán los encargados de realizar los 
procedimientos necesarios, antes de eliminarla.

Se mantendrá la confidencialidad y la divulgación de toda la información rela-
cionada con mi intimidad, de acuerdo con la legislación vigente en Colombia. Mi 
nombre no será revelado en ninguna publicación o presentación de los resultados 
obtenidos del estudio.
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Al finalizar la investigación resultados serán socializados a la comunidad partici-
pante para que sean aprobados o controvertidos. Es importante tener en cuenta que 
mis datos personales (nombres, c.c., entre otros) no serán divulgados al público. 

En consideración, otorgo mi consentimiento para la participación en el proyecto 
de investigación “GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES INTERNACIONALES. CLA-
VES ANALÍTICAS DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS RETORNADOS A LA RE-
GIÓN CARIBE”, con todas las implicaciones que este contiene para cubrir así los 
objetivos planteados en el mismo.

Para constancia, se firman dos copias de este consentimiento informado, una 
para el grupo investigador y otra para el participante.

_________________________________                       ____________________________
_______

Firma del participante                                                            Firma del investigador res-
ponsable

c.c.                                                                                            c.c

Correo electrónico:________________________________

Lugar y fecha:________________________________________________________
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Anexo 3. Asentimiento informado

Migrantes colombianos retornados en la región Caribe

Basado en la Resolución 8430/1993. Min. Salud. República de Colombia

Consentimiento informado a mayores de edad

Investigadores: Adriano Díez, José Francisco Márquez, Roxana Fontalvo, Carlos 
Jiménez y María Medina.

Teléfonos: 3013566462- 3004973445.

Autorización voluntaria para la recolección de información para la investigación

“GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES INTERNACIONALES. CLAVES ANALÍTICAS 
DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS RETORNADOS A LA REGIÓN CARIBE”

Yo,…......................………………………,……. de…… años de edad y con documento 
de identidad Nº..........…………………. de ……………………., manifiesto que he sido in-
formado/a sobre los propósitos de la presente investigación y de la importancia de 
la información por mi suministrada, para lograr el objetivo del presente proyecto. 
Se me ha explicado que el objetivo consiste en “Realizar un diagnóstico del impac-
to de los emigrantes colombianos retornados en las dimensiones demográficas, 
sociales, económicas y políticas en el Departamento del Atlántico”, proyecto que 
se desarrollará en el marco de la Convocatoria Interna de la Universidad del Atlán-
tico “Equidad Investigativa 2016”.

Manifiesto también que he sido informado/a que no recibiré ningún beneficio 
económico o de cualquier otra índole por participar en este proyecto que no ge-
nerará recursos de carácter pecuniario. El personal encargado de la aplicación del 
cuestionario estará en la capacidad de atender cualquier duda o inquietud con re-
ferencia a las preguntas. 

Entiendo que la aplicación del cuestionario y mi participación en esta investiga-
ción es voluntaria y puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento de la 
investigación. En tal caso, la información proporcionada por mi será descartada y 
los responsables del proyecto (investigadores) serán los encargados de realizar los 
procedimientos necesarios, antes de eliminarla.
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Se mantendrá la confidencialidad y la divulgación de toda la información rela-
cionada con mi intimidad, de acuerdo con la legislación vigente en Colombia. Mi 
nombre no será revelado en ninguna publicación o presentación de los resultados 
obtenidos del estudio.

Al finalizar la investigación resultados serán socializados a la comunidad partici-
pante para que sean aprobados o controvertidos. Es importante tener en cuenta que 
mis datos personales (nombres, c.c., entre otros) no serán divulgados al público. 

En consideración, otorgo mi consentimiento para la participación en el proyecto 
de investigación “GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES INTERNACIONALES. CLAVES 
ANALÍTICAS DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS RETORNADOS A LA REGIÓN 
CARIBE”, con todas las implicaciones que este contiene para cubrir así los objeti-
vos planteados en el mismo.

Para constancia, se firman dos copias de este asentimiento informado, una para 
el grupo investigador y otra para el participante.

___________________              ________________________        __________________________

Firma Participante                    Firma Investigador responsable       Firma del acudiente
Documento de identidad:                   c.c.                                                                         c.c.

Correo electrónico:________________________________

Lugar y fecha:________________________________________________________          
              

 



189

Anexo 4. Condición civil de los migrantes retornados

Estado civil

¿Tiene hijos? Cantidad de Hijos Cantidad de hijos que estudian 
Cantidad de hijos 

menores de 5 años 

Si No De 1 a 5 De 6 a 10 0 1 2 3
4 o 
más

0 1 2 o más

Soltero/a 33,0 52,6 68,9 2,2 30,2 23,3 14,0 2,3 0,0 46,5 16,3 7,0

Separado/a 8,2 1,0 15,5 2,2 7,0 7,0 4,7 0,0 0,0 16,3 2,3 0,0

Viudo/a 5,2 0,0 8,8 2,2 9,3 0,0 0,0 2,3 0,0 11,6 0,0 0,0

Total % 46,4 53,6 93,2 6,6 46,5 30,3 18,7 4,6 0,0 74,4 18,6 7,0

Recuento 45 52 42 3 20 13 8 2 0 32 8 3

Estado civil

¿Convive con la 
pareja?

País de nacimiento de la pareja
Nacionalidad 

colombiana de la pareja

Si No Colombia Venezuela España
Estados 
Unidos

Ecuador Italia
Otros 
países

Si No

Casado/a 56,4 2,1 14,7 9,4 2,1 1,0 0,0 0,0 0,5 11,8 41,2

Unión libre 36,2 5,4 5,2 9,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 5,9 41,2

Total % 92,6 7,5 19,9 19,3 4,2 1,0 0,0 0,0 1,0 17,6 82,4

Recuento 87 7 38 37 8 2 0 0 1 3 14

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Anexo 5. Obtención de logro académico de los migrantes retornados

Nivel de 
estudio 

terminado

Certificación de estudio País dónde alcanzó el nivel de 
estudio Homologación de estudio 

Si No En trámite En Colombia En el extranjero Si No En trámite

Técnico o 
tecnólogo 27,5 5,9 1,0 25,5 6,4 4,5 13,6 0,0

Universitaria 31,4 2,9 1,0 25,5 9,6 2,3 15,9 2,3

Postgrado 30,4 0,0 0,0 4,3 28,7 27,3 25,0 9,1

Total % 89,2 8,8 2,0 55,3 44,7 34,1 54,5 11,4

Recuento 91 9 2 52 42 15 24 5

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Anexo 6. Trayectorias migratorias por edades

Edad 
(años)

País de destino País de procedencia

Venezuela España
Estados 
Unidos

Ecuador Italia
Otros 
países

Vene-
zuela

Espa-
ña

Estados 
Unidos

Ecuador Italia
Otros 
países

16 a 39 19,9 4,2 5,8 2,1 4,2 14,7 19,9 5,2 5,8 2,1 4,2 13,6

40 a 64 25,1 2,6 4,7 1,6 0,5 4,2 25,1 2,1 5,2 1,6 0,0 4,7

65 y más 9,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

Total % 54,5 6,8 11,5 3,7 4,7 18,8 53,9 7,3 12,6 3,7 4,2 18,3

Recuento 104 13 22 7 9 36 103 14 24 8 8 35

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Anexo 7. Situación de los retornados según estado civil

 Condiciones 
de vida 

Estado civil (%) 

Casado/a Unión 
Libre Soltero/a Separado/a Viudo/a Total Abs

Vive solo 0,5 0,5 6,8 1,0 0,0 8,9 17
Vive con la 
familia 28,8 19,4 35,1 3,7 2,6 89,5 171

Vive con 
personas de 
otros países

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2

Vive con las 
personas que 
trabaja

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1

Total% 29,3 19,9 43,5 4,7 2,6 100,0 191

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Anexo 8. Desenlace del Covid – 19 en los migrantes colombianos retornados

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.

Anexo 9. Medio de contacto de los migrantes con conocidos de otros países

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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Anexo 10. Contactos de los migrantes con el extranjero frente a la frecuencia 
de visitas a los países de donde retornaron

Fuente: Encuesta sobre Globalización y migraciones internacionales: claves analíticas de los migrantes 
colombianos retornados en cuatro municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia 

 y Sabanalarga). Año 2020. Elaboración propia.
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La estacionalidad de la crisis financiera de los años 90, el decrecimiento negativo del PIB 

a nivel mundial desde finales del año 2007, asimismo que el impacto de la crisis 

humanitaria en Venezuela, y sumado a todo ello, los recortes de servicios y derechos de 

los migrantes en los países de destino y los condicionantes jurídicos económicos, políticos, 

sociales y psicológicos presentados, podrían explicar de alguna manera el aumento 

significativo y exponencial de los migrantes colombianos retornados desde la segunda 

década del siglo XXI.

En Colombia, los datos publicados por Censo de Población y Vivienda de 2018 del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, revelaron que en el ámbito 

temporal 2013-2018 los principales países de procedencia de emigrantes retornados son 

en su orden Venezuela, Estados Unidos, España y Panamá. En el ámbito territorial, la 

región Caribe, específicamente el Atlántico, figura como uno de los departamentos de 

mayor flujo de retornados colombianos del país, en el que Barranquilla, Soledad, Puerto 

Colombia y Sabanalarga con 105.006 personas, se destacan como los cuatro municipios 

de mayor presencia significativa de este fenómeno al concentrar el 76,0% del total de los 

retornados residentes en este departamento.

Esta obra es el resultado de un proyecto de 

investigación titulado: “Globalización y 

migraciones internacionales: claves analíticas 

de los emigrantes colombianos retornados a la 

región Caribe”. Proyecto CH41-CEI-2019, 

financiado por la Universidad del Atlántico en la 

Sexta Convocatoria Interna de Investigación 

“Equidad Investigativa 2015”.   

El presente libro de investigación tiene como 

objetivo evaluar el impacto de los emigrantes 

colombianos retornados en las dimensiones 

demográficas, sociales, económicas y políticas 

en el departamento del Atlántico, a partir de la 

“convergencia metodológica” de fuentes 

estadísticas, bibliográficas, Sistemas de 

Información Geográfica y la generación de datos 

cualitativos y cuantitativos de producción propia. 

Bajo este marco, se indaga ¿Cuál la evolución, 

distribución y patrones territoriales del retorno 

frente a los tipos de movimientos migratorios en el 

departamento del Atlántico? ¿Qué características 

sociodemográficas presentan los tipos de 

movimientos migratorios en este departamento? Y 

concretamente a escala microsocial ¿Quiénes son 

retornados? ¿Cuáles son sus condiciones de vida, 

necesidades y situación laboral? ¿tienen acceso a 

los servicios de salud? ¿Qué percepciones, valores, 

creencias y actitudes tienen sobre el sistema 

político colombiano?
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