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“El migrante termina marcado por un destino inexorable:  
Vivir un nuevo tiempo, pero en un sin-espacio, sin raíces y, a la vez,  

vivir en un nuevo espacio, un nuevo país,  
una nueva geografía, pero sin conocer el tiempo que durará allí establecido,  

es decir, en un sin-tiempo. Una nueva vida en un tiempo sin espacio 
 y en un espacio sin tiempo” 

 
Diana Gómez (2002)  
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INTRODUCCIÓN

Es insoslayable la movilidad de la población como un fenómeno 

histórico, resultado de las transformaciones demográficas, sociales, políticas y

económicas, cambiantes en el tiempo y en el espacio, a través de diferentes 

formas de desplazamiento  como el nomadismo, el peregrinaje, el éxodo y los 

desplazamientos forzosos. Desplazamientos desde sus orígenes 

caracterizados por la búsqueda de la seguridad, el refugio y la supervivencia 

para suministrar las necesidades básicas de los seres humanos. Es por ello,

que hemos pasado de la anecúmene a la ecúmene, es decir,  a la exploración, 

poblamiento y aprovechamiento de espacios que hasta entonces no estaban 

habitados.
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En este contexto, los grandes descubrimientos geográficos y la 

colonización son los precedentes importantes, en cierto sentido,  para el 

posterior desplazamiento de grandes movimientos poblacionales de la era 

moderna y contemporánea. En la que Europa tras un largo periodo de 

emigración poblacional, se convierte en centro de recepción de inmigrantes

muy recientemente, en la segunda mitad del siglo XX; donde, el efecto de la 

aventura colonial europea y los lazos estrechos sobre las migraciones 

recientes, han contribuido a la recepción de inmigrantes, sobre todo de 

aquellos territorios que estuvieron bajo su dominio (López Palomeque, 2000: 

189).

En el caso de la inmigración latinoamericana en el contexto español, no

es casual, dada la trayectoria histórica de las migraciones de ida y vuelta entre 

Latinoamérica y España, durante los últimos 120 años, para no ir muy lejos, 

resaltando de esta manera los cambios presentados durante la transición del 

siglo XX al XXI, donde poblaciones como la colombiana y la ecuatoriana, según 

los registros padronales, han alcanzado tasas de crecimiento del 500% y 800% 

respectivamente, convirtiéndose estas nacionalidades, junto con otros

principales colectivos de inmigración extranjera en España (marroquíes y 

rumanos), en los protagonistas de la inmigración española. 



Introducción

17

Referente a la movilidad migratoria colombiana, habría que destacar dos 

grandes tipos de movimientos poblacionales: uno de tipo centrípeto y el otro

centrifugo. El primero, es de los rasgos más significativos y determinantes de la 

nación colombiana, caracterizados por las grandes oleadas de campesinos 

hacia las ciudades, debido al fenómeno de la violencia, la cual crea nuevos 

dominios territoriales, la amenaza de la identidad cultural, y cinturones de 

miseria en las grandes ciudades, entre otros. Donde el retorno de estos 

emigrantes a causa de la violencia,  es más una publicidad que un proceso 

inminente de regreso y seguridad (Rey, 2004:2).

En cuanto a los movimientos de tipo centrifugo, hay que destacar las grandes 

oleadas de los colombianos hacia el exterior, las cuales ganan en intensidad a 

partir de la década de los 60. En esta línea, la primera gran oleada de los 

colombianos se presenta hacia territorio Venezolano, país el cual vivía un boom 

económico en la producción del petróleo. La segunda gran oleada de 

nacionales colombianos iniciada hacia mediados del siglo XX, tiene como 

destino los Estados Unidos de América, de manera especial a Nueva York, en

la que los colombianos fundaron barrios enteros como el Queens, a este tipo 

de oleada se la conoce con el nombre de “el sueño americano”. Y la tercera 

gran oleada, en la cual se viene registrando un importante volumen emigratorio 

de los colombianos tiene como destinos los países de Ecuador y España, la 

crisis económica padecida desde finales de los 80 y la década de los 90, así 

como también el acrecentamiento del conflicto interno colombiano, se 

convierten en    las    causas principales de la emigración colombiana; 
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destacándose además de la emigración de los sectores populares como en las 

anteriores, la salida del país de un buen número de personas de clase media y 

alta de la sociedad colombiana (Rey, 2004:2).

En este sentido y dada la importancia del fenómeno migratorio 

colombiano a España, la cual se caracteriza por la intensificación de sus flujos

migratorios a partir del año 2000; la presente tesis doctoral pretende dar a 

conocer una radiografía de la inmigración colombiana con base en sus 

trayectos y proyectos migratorios, que a su vez se constituirán una herramienta 

fundamental de cara a la optimización asistencial de los mismos y, por tanto, el

desvelar claves esenciales para la integración. Investigación la cual se ha 

centrado en el análisis de la población colombiana residente en la provincia de 

Sevilla, un colectivo con una trayectoria ascendentemente clara en el 

panorama migratorio español y andaluz. 
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1. Planteamientos previos, objetivos e hipótesis de partida 

En la bibliografía española, el estudio de la inmigración colombiana se 

ha abordado desde tres perspectivas: la primera, se basa en el análisis de los 

flujos o entradas de los colombianos durante el periodo de 1998 a 2002 con 

base en las Estadísticas de Variaciones Residenciales, fuente que brinda 

información sobre nacionalidad, sexo, y edad entre otras variables. La segunda 

hace referencia a las características generales de la inmigración colombiana, 

utilizando como fuente principal el Censo de Población de 2001 de España, 

información que es contrastada con otras fuentes tipo stocks recientes como 

son los permisos de residencia y el padrón de habitantes; y la tercera, en la 

cual se vienen gestando importantes investigaciones, analizan el fenómeno de 

la inmigración colombiana en España a escala regional, teniendo en cuenta el 

mayor peso y volumen de sus nacionales en relación a otros colectivos de 

inmigración extranjera, utilizándose en la mayoría de los estudios la 

investigación de acción participativa por medio de encuestas principalmente, 

entrevistas y grupos de discusión.

Como rasgos generales de la inmigración colombiana en España, según 

los datos obtenidos del Censo de Población de 2001, se destaca la mayor 

participación  de las mujeres sobre los varones (58% frente al 42%), con una 

alta concentración de sus nacionales en edades potencialmente activa (16 a 64 
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años) y un claro predominio en el estado civil de los solteros, categoría 

directamente ligada a la reproducción de ciertas identidades gestadas en

origen, donde la presencia de las situaciones de convivencia de hecho entre 

hombres  y  mujeres   de   la  población  colombiana  en  general,  es   bastante 

Notable. Asimismo, destaca el gran peso de sus efectivos ocupados, los cuales 

superan el 50% dedicados especialmente al comercio y a los trabajos de 

tipo no cualificado, sujetos a una inestabilidad laboral de carácter eventual que

sobrepasa el 50% de los ocupados.

Bajo estas premisas, autores como Restrepo Vélez (1997); Aparicio y 

Giménez (2003); Roldan Ortega (2004); Micolta León (2005, 2007); Valencia 

Olivero (2006); Nieto Huertas (2006); Puyo Vidal (2006); Roa Martínez (2006);

Garay Salamanca (2006); Observatorio Valenciano de las Migraciones (2006);

Cruz Zúñiga (2007); y Cruz, González y Medina (2008); han revelado 

importantes estudios sobre el fenómeno de la inmigración colombiana en 

España, al igual que otros trabajos, los cuales son citados y detallados más 

adelante en el apartado referente al estado de la cuestión de la inmigración 

colombiana.

No obstante, el conocimiento actual de la inmigración colombiana en 

España carece de estudios que permitan valorar la integración social dentro de 

las escalas: nacional, regional y municipal; no en aspectos de número y costes 

sociales, sino en trabajos  que aporten las claves para el estudio de este 
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colectivo, de acuerdo al lugar de asentamiento. Las razones de esta carencia,

se podrían asociar a tres aspectos fundamentalmente: en primer lugar a la 

reciente inmigración colombiana en España, la cual toma protagonismo

únicamente a partir del año 2000, donde se convierte de acuerdo a su 

significación estadística en uno de los principales colectivos de mayor peso y 

volumen de inmigración extranjera en España; en segundo lugar, porque las 

investigaciones se encuentran en proceso de elaboración o carecen de 

publicación de los resultados, evidenciándose líneas arriba, como desde el año 

2000 se producen importantes investigaciones; y en tercer lugar, debido a la

escasa aportación recibida desde origen, en la que los investigadores se han 

centrado en el estudio de la vulneración de los derechos humanos, los factores 

de violencia en Colombia y el desplazamiento forzado entre otros. 

En este contexto, la presente investigación busca comprender los rasgos 

característicos de la reciente inmigración colombiana en España, a través del 

estudio del trayecto y proyecto migratorio de los colombianos residentes en la 

provincia de Sevilla, tomando como referencia principalmente los estudios de 

Pérez y Rinken (2005) sobre la integración de los inmigrantes en la sociedad 

andaluza; y de Aguilar (2003a, 2003b) sobre el trayecto migratorio y proyectos

migratorios. En este sentido, este trabajo de investigación tiene como objetivo 

principal indagar en el conocimiento de los trayectos y proyectos migratorios 

de la población colombiana, a través de los itinerarios y etapas (primer y 

segundo momento migratorio), intenciones y expectativas (motivos para la 
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emigración), el proyecto migratorio inicial y el proyecto migratorio alternativo

relacionado directamente con la duración de la estancia de los residentes 

colombianos, utilizando como caso de estudio, los residentes en la provincia de 

Sevilla; posibilitando de esta manera, el conocimiento de los proyectos 

migratorios como herramienta fundamental de cara a la optimización asistencial 

de los mismos y, por tanto, al diseño de políticas publicas de integración. 

Se trata, sin duda de un objetivo complejo puesto que en los estudios de 

inmigración las representaciones mediáticas introducen algunas veces 

distorsiones en la percepción del fenómeno, pudiéndose corregir mediante 

investigaciones científicas de manera rigurosa (Pérez y Rinken, 2005: 11). En 

este contexto, esta investigación aborda el estudio de inmigración colombiana

de acuerdo a los trayectos y proyectos migratorios de este contingente en la 

provincia de Sevilla. Partiendo del previo conocimiento de la inmigración 

colombiana en el contexto de la inmigración española, a través del análisis del 

volumen, evolución, distribución y caracterización sociodemográfica a escala 

nacional, autonómica, provincial y local, comparando sus diferentes 

características con el total de la población extranjera, los principales colectivos 

iberoamericanos de mayor representación y la población autóctona. 

Posteriormente y como objeto central del estudio se aborda el trayecto y 

proyecto migratorio de la inmigración colombiana en Sevilla, por medio de los 

itinerarios, etapas migratorias y las intenciones y expectativas llevadas a cabo 

por este colectivo en la provincia de Sevilla, conociendo de primera mano, la

movilidad migratoria de los colombianos en origen y destino, llamado en este 

caso el primer y segundo momento migratorio, así como también, los motivos 
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aducidos para emigrar de Colombia, el proyecto migratorio inicial, el proyecto 

migratorio actual (proyecto migratorio alternativo), la practicas transnacionales 

y las redes sociales establecidas por los mismos inmigrantes. Configurando

todo este estudio, el telón de fondo para el análisis  de los procesos de 

integración social de la inmigración colombiana en España. De acuerdo a ello,

se plantearon los siguientes objetivos específicos:

� Efectuar un análisis comparativo de la evolución y la caracterización 

sociodemográfica de la inmigración colombiana, de acuerdo a las 

distintas escalas geográficas en España (nacional, autonómica, 

provincial y local), asimismo, la comparación con el total de la población 

extranjera, los principales colectivos iberoamericanos de mayor 

representación y la población autóctona, con especial atención en el 

caso de estudio de Sevilla y su provincia.

� Analizar los itinerarios y etapas migratorias de los colombianos en la 

provincia de Sevilla, de acuerdo a dos momentos migratorios: el primero, 

en el que se destaca la procedencia de los emigrantes colombianos, los 

cambios de residencia en Colombia, la elección de España como destino 

de emigración y el papel que cumplen las redes migratorias en los 

procesos de migración; y en el segundo momento migratorio, el año de

llegada a Sevilla, la forma de entrada y la movilidad inter-provincial de 

este colectivo en  España. 
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� Conocer los motivos de la emigración colombiana, en función de las 

características sociodemográficas, así como también, las intenciones y 

expectativas iniciales y actuales de los proyectos migratorios alternativos 

de los inmigrados colombianos, conforme a su carácter transitorio o

definitivo. Asimismo, dentro del análisis de los proyectos migratorios 

individuales, se estudiarán los proyectos de reagrupación familiar, los 

vínculos y las comunicaciones con los familiares de origen y la 

valoración de la experiencia migratoria de los colombianos en la 

provincia de Sevilla.  

La consecución de los objetivos señalados anteriormente está guiada 

por la formulación de las siguientes hipótesis:

H1. La inmigración colombiana en España se caracteriza por una desigual 

distribución de su población, en las que Madrid y las provincias del litoral 

mediterráneo se convierten en centros de recepción de inmigrantes, dado el 

fuerte desarrollo turístico e industrial de sus regiones; donde el servicio 

domestico, la construcción y la hostelería, son las principales ocupaciones en la 

inserción laboral de los estos inmigrantes.

H2. Los trabajadores colombianos se concentran en ocupaciones de baja 

cualificación, diferentes a las de su historial laboral en Colombia. Por lo que la

inmigración representa una desclasificación laboral y social en su trayecto y 

proyecto migratorio.
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H3. Los inmigrantes colombianos proceden fundamentalmente de regiones 

urbanas, caracterizadas por ser a la vez centros de recepción interna y de

expulsión migratoria a España. En cuyo trayecto migratorio, las cadenas y 

redes migratorias de parentesco y vecindad sostenidas por los inmigrantes, 

juegan un papel fundamental en la movilidad de nuevos inmigrantes a España.

H4. La fuerte presencia de los inmigrantes colombianos a España, es producto 

de la crisis económica padecida en Colombia desde finales de la década de los 

80 y la década de los 90. En la que la mejora de la situación económica, la falta 

de empleo y las nuevas oportunidades, son los principales motivos de 

emigración colombiana a España.

H5. El proyecto migratorio inicial (en Colombia) de los inmigrantes 

colombianos, de quedarse temporalmente  y retornar una vez cumplan sus 

objetivos en España, es modificado por un proyecto migratorio actual de 

carácter indefinido, el cual está sujeto a la creación de nuevos proyectos 

migratorios alternativos, gestados a partir de la estabilidad jurídica, económica 

y familiar alcanzada en su nueva sociedad de acogida.
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2. Metodología

La investigación se fundamenta en el análisis y la valoración de la 

inmigración colombiana en Sevilla, partiendo del estudio comparativo 

multiescalar de la dimensión espacial y características generales de este 

colectivo frente al total de la inmigración extranjera, los principales contingentes

iberoamericanos de mayor representación inmigratoria y la población 

autóctona, a través de diferentes fuentes estadísticas colombianas y 

españolas, la información bibliográfica y los estudios llevado a efecto por 

entidades u organismos encargados de la ejecución de políticas referentes a la 

temática de la inmigración. En esta línea, también es necesario destacar el 

gran aporte de esta investigación en la generación de datos primarios, por 

medio de la aplicación de la Encuesta sobre Trayecto y Proyecto Migratorio de 

la Inmigración Colombiana en la Provincia de Sevilla. De esta manera, la 

combinación de fuentes secundarias y primarias, permiten una mejor 

satisfacción de los objetivos trazados en el presente estudio.

2.1. Ámbitos territorial y temporal del estudio

Como se ha adelantado, el ámbito territorial se centra principalmente en 

la provincia de Sevilla, de acuerdo a su organización administrativa; en él se 

estudia su distribución espacial, las características generales, los trayectos y 
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proyectos migratorios llevados a cabo por los colombianos residentes en esta 

provincia.

En este sentido se ha elegido la escala provincial como la principal 

unidad de análisis fundamental para el conocimiento a fondo en el 

comportamiento de la inmigración colombiana, con el objetivo de incluir lugares 

de destino de carácter urbano, metropolitano y rural. Asimismo, es necesario 

resaltar la utilización de diferentes escalas geográficas de análisis (nacional, 

autonómica, provincial, municipal, distrital y barrios municipales de la ciudad de 

Sevilla), en parte debido a las propias fuentes de información del estudio y por 

otra, por buscar una aproximación multiescalar del fenómeno migratorio 

colombiano, el cual nos permitió elaborar un análisis comparativo de su 

dimensión espacial y características generales frente  al total de la inmigración 

extranjera en España, los principales colectivos iberoamericanos de mayor 

representación inmigratoria y la población autóctona. 

El ámbito temporal del estudio comprende desde el año 1995 hasta el  

2007. En el análisis de la dimensión espacial de la inmigración colombiana se 

establece el periodo de 1995-2006, de acuerdo a los datos del Anuario 

Migraciones, Anuario Estadístico de España y el Anuario Estadístico de 

Inmigración; y en relación al estudio del perfil sociodemográfico de los 

colombianos en España y Andalucía, el año 2001, será el año de referencia 

debido principalmente a la utilización del Censo de Población, dada la cantidad 
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de variables presentadas para el análisis de la población colombiana en 

comparación al total de la población extranjera y los principales colectivos 

iberoamericanos de mayor representación a distintas escalas; de igual manera 

destacar dentro de este escenario de análisis sociodemográfico, el año 2007, 

debido a la extracción de información sobre las características de la población 

colombiana en la provincia de Sevilla, a través del análisis de los trayectos y 

proyectos migratorios en base a los resultados de la Encuesta sobre Trayecto y 

Proyecto Migratorio de la Inmigración Colombiana en la Provincia de Sevilla. En 

el contexto colombiano el año 2005, representa el Censo General de Población 

y Vivienda, donde se estudia, el número de colombianos en el exterior y los

principales destinos de emigración colombiana a nivel internacional. Subrayar 

también los años 2002 y 2003 Anuarios de Movimientos Migratorios 

Internacionales en Colombia y los años 2004 a 2006 Estadísticas Migratorias; 

fuentes las cuales nos permiten tener una radiografía de los flujos migratorios y 

las principales característica de la composición de la población colombiana que 

sale del país.

2.2. Definición de algunos términos, variables e indicadores

      utilizados en este estudio

Para el desarrollo del presente estudio y teniendo en cuenta las 

diferentes fuentes mencionadas anteriormente, es preciso definir algunos 

términos.
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� Migración 

Es el desplazamiento geográfico llevado a cabo por los individuos o 

grupos de personas, generalmente debido a causas económicas, políticas o 

sociales. El Instituto de Estadística de Andalucía con base en la publicación de 

los resultados del Censo de 1991 señala que la migración en España “implica

un cambio de residencia habitual traspasando algún tipo de frontera 

administrativa” (IEA, 1993: 17). Establece además, que siendo el municipio la 

primera entidad territorial de la organización política administrativa del estado, 

cualquier cambio producido al traspasar la frontera municipal es considerado 

como movimiento migratorio. Dependiendo del origen y destino de los 

movimientos podemos distinguir:

� Población emigrante

Hace referencia al proceso mediante el cual, las personas salen de su 

lugar de nacimiento o residencia habitual, cruzando el limite de sus fronteras, 

para establecerse en un lugar de destino diferente del cual pertenecían. Para el 

caso de esta investigación, se considera emigrante colombiano a aquellos 

nacionales que viajan al extranjero con la intención de residir en un lugar de 

destino diferente del cual vivían.   
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� Población inmigrante 

Son personas provenientes del exterior, las cuales se instalan en un 

territorio determinado, como también aquellas personas que han salido y luego 

han retornado. En este trabajo, se entiende por inmigrante colombiano a

aquellas personas de nacionalidad colombiana, que han salido de su país o de 

un país tercero para residir en España.

� Población extranjera 

Es necesario establecer que los datos de población no nativa superan a 

los datos de población extranjera, debido a la disminución de éstos últimos a

causa de las nacionalizaciones, afectando de esta manera las comparaciones 

directas que se pueden realizar entre las diferentes regiones. Dentro de este 

aspecto el estudio elaborado sobre,  Inmigración Extranjera en Andalucía 1991-

2001 señala que “las diferencias aludidas se entroncan con los distintos 

criterios legales sobre la adquisición de nacionalidad, independientemente del 

lugar de nacimiento, suelen presentar los datos según el criterio de 

nacionalidad legal. Por el contrario, los países cuya nacionalidad se consigue 

por territorialidad (nacimiento), presentan sus datos según el criterio de lugar 

de nacimiento” (IEA, 2002, p.14). En el caso del contingente colombiano 

residente en España, la doble nacionalidad que presentan hoy en día algunos 
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de sus ciudadanos, puede llevar a ambigüedades respecto a su nacionalidad, 

ya que en las estadísticas presentadas en España se contabilizan únicamente

a las personas de acuerdo a su país de nacionalidad, independientemente de 

su lugar de nacimiento, disminuyendo de esta manera el tamaño de este 

colectivo así como también el conjunto de la población extranjera residente en 

este país. 

� Trayecto y proyecto migratorio

Los diferentes estudios que abordan la temática sobre el trayecto 

migratorio y el  proyecto migratorio, han presentado en bastantes ocasiones en 

sus investigaciones una escasa aclaración conceptual de estos términos. En 

referencia al trayecto migratorio, Pérez y Rinken (2005) establecen su análisis 

desde el punto de vista de los itinerarios y etapas, antes y después de la 

llegada a España; asimismo, Aguilar (2003), trata el trayecto migratorio de los 

inmigrantes en Navarra de acuerdo a los itinerarios migratorios y la situación 

legal de llegada, encontrando en su gran mayoría que los inmigrantes entran 

legalmente en España, como turistas. 

Bajo estos importantes precedentes, esta investigación coincide también 

en estudiar el trayecto migratorio, de acuerdo a los itinerarios y etapas

migratorias llevadas a cabo por la migración colombiana, mediante un primer y 

segundo momento migratorio; analizando    en origen (primer momento 
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migratorio): el último lugar de residencia antes de la salida a España, los 

cambios de residencia presentados en Colombia, el número de veces, el último 

año del cambio de residencia, el destino al que se trasladó, clase de

desplazamiento realizado, el motivo principal del cambio de residencia y la 

residencia intermedia en países terceros. Análisis bastante interesante en el

conocimiento y comportamiento de las dinámicas migratorias gestadas por este 

colectivo en origen. En lo que respecta al destino (segundo momento 

migratorio), en nuestro caso España y más exactamente la provincia de Sevilla, 

el trayecto migratorio se orientó en el análisis del año de llegada a España, los 

posibles cambios de residencia provincial en España, los principales motivos 

del cambio de residencia en España  y el año en que empezó a vivir en la 

provincia de Sevilla, con el fin de establecer las repercusiones generadas en la 

consecución de los objetivos planteados por parte del colectivo colombiano.      

Por su parte, el proyecto migratorio constituye el pilar fundamental 

sobre el cual reposan las dinámicas migratorias, al mismo que se podría 

considerar como el telón de fondo en el análisis de los procesos de integración 

en las sociedades de acogida. Al hilo de lo señalado, Izquierdo Escribano 

(2000: 226) define que “el proyecto migratorio es una disposición de animo que 

cubre todo el periplo, no más y tampoco menos. Se trata de un tejido fibroso 

hecho de actitudes, expectativas e imágenes que se traen y se llevan los 

migrantes”. Citado autor establece además que el proyecto migratorio posee 

tres puntos de apoyo importantes para su análisis: la motivación para emigrar 

al destino elegido, los planes de establecerse  y las expectativas cuando las 

hay de retornar. En cuanto al motivo aducido para emigrar, sostiene que el 
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proyecto se levanta sobre las expectativas económicas, de frustración y de 

libertad individual y social; los planes de establecerse se llevan siempre en la 

memoria pero cuajan en el país de destino, a través de la propia comprobación 

de la realidad, donde optará por una estancia temporal o un establecimiento 

firme en su asentamiento. De acuerdo a las expectativas de retornar cuando 

las hay, este autor argumenta que las personas llevan preparado un recorrido 

de ida y vuelta con un regreso triunfador o exitoso, el cual puede cambiar 

debido a las estancias prolongadas en el país de destino, el medio de donde 

salio le parece extraño y hostil, agregando también la estabilidad jurídica, 

económica y familiar alcanzada en el país de destino, zanjando en definitiva la 

cuestión de retornar. Aspectos los cuales influyen de manera esencial en el 

proyecto futuro del migrante, el cual se ve modificado por un proyecto de 

manera permanente en el país de acogida (Aguilar, 2003b).

En este sentido, el proyecto migratorio no acaba en el momento de la 

salida del país de origen, siendo a penas el principio, ya que el proyecto 

migratorio está presente en todo el periplo migratorio, desde la salida hasta la 

instalación en el país de destino e inclusive en el retorno de los migrantes 

(Izquierdo Escribano, 2000:227).

Por su parte Pérez y Rinken (2005) abordan el proyecto migratorio en 

base a las intenciones y expectativas, ligando para ello, los motivos para la 

emigración, las intenciones antes de la llegada y las expectativas de cara al 

futuro.
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De acuerdo a esta lectura y siguiendo las definiciones presentadas

líneas arriba, el proyecto migratorio es considerado como las intenciones 

creadas por los migrantes colombianos antes de llegar  a España (actitudes e 

imágenes) y las expectativas previstas de cara al futuro, identificando 

previamente los motivos aducidos para la emigración a España. Asimismo, se 

plantea el análisis de los proyectos de migración inicial y actual, a través del 

estudio de los proyectos migratorios alternativos; entendidos como el cambio 

del plan migratorio inicial. Un ejemplo claro de ello es la estabilidad económica, 

jurídica y familiar alcanzada por estos nacionales en los países de destino, 

llevándolos a replantearse un nuevo proyecto migratorio. En esta línea la 

investigación plantea cuatro tipos de proyectos migratorios alternativos:

� Establecerse por tiempo indefinido (provincia de Sevilla)

� Quedarse por un tiempo y retornar nuevamente a Colombia

� Irse a otra provincia española

� Irse a otro país europeo

2.2.1. Variables e indicadores utilizados en este estudio

Como ya se ha señalado anteriormente, el presente estudio tiene por 

objetivo indagar en el conocimiento del trayecto y proyecto migratorio de los 

colombianos residentes en la provincia de Sevilla. Estableciendo, previamente 

un análisis de las características generales de migración colombiana en 

España, a partir sobre todo de la explotación del Censo de población de 

España de 2001, el Censo General de Población y Vivienda de Colombia de

2005, los Anuarios de Movimientos Migratorios Internacionales en Colombia 
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2002 y 2003 y de manera relevante la información obtenida en la Encuesta

sobre Trayecto y Proyecto Migratorio de la Inmigración Colombiana en la 

Provincia de Sevilla. En concordancia con lo establecido, las variables e

indicadores básicos utilizados en este trabajo, de acuerdo a las características 

estructurales de la población son:

� Población económicamente activa

El censo de 2001 de España, considera activas a las personas de 16 

años y más, incluyendo en este grupo a las personas ocupadas y paradas 

(Buscando primer empleo, personas que han trabajado antes). De acuerdo a 

ello, esta investigación considera población colombiana económicamente 

activa, a aquellas personas de 16 años y más, ocupados/as y parados/as.

� Población Inactiva

Corresponde a todas las personas independientemente de su edad 

(jubilados, estudiantes, tareas del hogar, personas que cobran pensiones por 

incapacidad, otra situación), categorías señaladas de acuerdo al Censo de 

Población de 2001 de España. En este sentido se considera población 

colombiana inactiva, a todas las personas que no son activas, es decir, no 

están ocupadas ni paradas. 
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Al disgregar los anteriores indicadores básicos, se producen las 

siguientes variables demográficas y sociodemográficas, importantes en el 

análisis y la comparación de la población colombiana frente al total de

la población extranjera y los principales colectivos iberoamericanos de mayor 

representación.

� Tasa de actividad

Relación entre la población total activa de 16 años y más y el total de la 

población de la misma edad en tantos por cien. A efectos de este trabajo sería: 

población colombiana activa de 16 años y más/población total colombiana

mayor de 16 años) x 100. Cabe señalar que esta tasa de actividad colombiana 

es representada de acuerdo al sexo y también a la edad (población colombiana 

activa de 16 y más años por grupos de edad y sexo/población total colombiana 

por grupos de edad y sexo) x 100.

� Tasa de Paro

Es la relación porcentual entre población parada de 16 años y más y la

población activa de la misma edad, expresado en tantos por ciento. En esta 

línea se establece: población colombiana parada de 16 años y más/población 

colombiana activa de 16 años y más x 100. De la misma manera que la 

anterior, la tasa de paro es representada también de acuerdo al sexo y a la 

edad (población colombiana parada de 16 y más años por grupos de edad y 
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sexo/población colombiana activa de 16 y más años por grupos de edad y 

sexo) x 100.

� Relación de masculinidad

Es la proporción entre los efectivos de los hombres y el de las mujeres.

En nuestro caso de estudio se divide los varones colombianos por las mujeres 

colombianas, y se expresa en porcentaje.     

� Sexo y edad

De acuerdo al Censo de población de 2001, esta investigación explota 

los datos demográficos básicos de edad en tres grandes grupos de edades, 

estableciéndose dentro de cada uno de ellos la división en relación al género:

� menos de 16 años

� De 16 a 64 años

� 65 ó más años

Estas tres grandes clasificaciones representan en primer lugar la 

población joven, el segundo grupo de edad abarca la población denominada 

adulta y el último grupo representa la población envejecida. Destacando que el 

grupo conformado por los de 16 a 64 años se consideran el grueso de 

personas potencialmente activas.
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Otro tipo de clasificaciones que hay que subrayar son las 

representaciones de las pirámides de edades, las cuales están elaboradas 

mediante grupos quinquenales de 5 en 5 años y su diferenciación según 

género, permitiendo conocer los desequilibrios entre las edades y a su vez el 

género de la población colombiana respecto a los colectivos iberoamericanos 

de mayor representación en España.

Respecto a la información obtenida de la Encuesta sobre Trayecto y 

Proyecto Migratorio de la Inmigración Colombiana en la Provincia de Sevilla, se

establecen cuatro grupos de edades, debido al importante número de población 

colombiana en plena edad laboral; en la que es necesario establecer 

similitudes y diferencias en los procesos migratorios desempeñados por este

colectivo en Sevilla.  

� De 16 a 18 años

� De 19  a 24 años

� De 25 a 44 años

� 44 ó más años

� Estado civil

En esta variable, el Censo establece cinco tipos de grupos con relación 

al género:

� Soltero/a

� Casado/a

� Viudo/a
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� Separado/a

� Divorciado/a

� Nivel de estudios

Esta variable sociodemográfica es de gran utilidad para el conocimiento 

del nivel de preparación de la inmigración colombiana, como también su 

diferenciación frente a otros colectivos iberoamericanos de mayor presencia en

España de acuerdo al género. Los grupos utilizados en el Censo de Población 

de 2001 y aplicados de la misma manera en la Encuesta sobre Trayecto y 

Proyecto Migratorio de la Inmigración Colombiana en la Provincia de Sevilla

han sido:

� Analfabetos

� Sin estudios

� Primer grado (ESO, EGB, Bachillerato elemental)

� Segundo grado (Bachillerato superior; FP Grado medio; FP Grado 

superior).

� Tercer grado (Diplomatura, Licenciatura, Doctorado).

� Actividad laboral

La actividad laboral es otra de las variables sociodemográficas 

indispensables para identificar el perfil de los inmigrantes colombianos en 

cuanto a su inserción laboral en el mercado de trabajo; en el Censo de 2001 se 
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establecen dos grandes divisiones, dentro de ellas diferentes categorías y 

dentro de éstas varios subgrupos:

1) Población activa

� Ocupado

� Parado (buscando primer empleo, habiendo trabajado antes).

2) Población inactiva

� Jubilado

� Percibiendo pensión por incapacidad

� Percibiendo pensión de viudedad u orfandad

� Estudiante

� Tareas del hogar

� Otra situación

El Censo de población de 2001 de acuerdo a los ocupados extranjeros 

especifica su profesión y su actividad del establecimiento. De acuerdo a la 

profesión se presentan diez tipos de categorías:

� Profesionales de las Fuerzas Armadas

� Directivos de las empresas y de las administraciones publicas

� Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

� Técnicos y profesionales de apoyo

� Empleados de tipo administrativo



Metodología

42

� Trabajadores de los servicios restauración, personales, protección y 

vendedores de los comercios

� Trabajadores cualificados en la industria y en la pesca

� Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, 

la construcción y la minería, excepto los operadores de instalaciones y 

maquinarias

� Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

� Trabajadores no cualificados

De acuerdo la situación profesional de los ocupados, las categorías 

utilizadas en el Censo de Población de 2001 son:

� Empresario que emplea

� Empresario que no emplea

� Trabajador indefinido

� Trabajador eventual

� Cooperativista

� Otra situación (ayuda familiar)

A las características sociodemográficas descritas, habría que sumarles

otras variables, que a continuación se detallan, recogidas en la encuesta 

realizada sobre Trayecto y Proyecto Migratorio de la Inmigración Colombiana 

en la Provincia de Sevilla, cuya aplicación está directamente relacionada con el 

ámbito territorial del estudio, que para este caso lo constituye la provincia de 

Sevilla.
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� Número de hijos

La explotación estadística realizada estableció cinco niveles:

� Ninguno

� Uno

� Dos

� Tres 

� Cuatro o más

Determinando además dentro de esta misma variable la media en el 

número de hijos de los varones y las mujeres.

� Tipo de estudios completados

Se establecieron 12 grupos, siguiendo el diseño del cuestionario de  

hogar del Censo de Población de 2001 de España, aplicado en la obtención de 

información referente a tipo de estudios realizados:

� Derecho

� Magisterio, Educación infantil…

� Ciencias Sociales

� Artes y Humanidades

� Informática

� Ingenierías
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� Formación Técnica e Industrias

� Ciencias

� Arquitectura o Construcción

� Agricultura, Ganadería, Pesca, Veterinaria

� Salud, Servicios Sociales

� Otros Servicios

Asimismo, es necesario resaltar el conocimiento del país donde obtuvo 

el titulo: 

� En Colombia

� En España 

� En otro país tercero

� Lugar de nacimiento y estatus migratorio

Esta variable hace referencia por un lado, al lugar de nacimiento de los 

inmigrantes colombianos, respecto al departamento y municipio de nacimiento 

en Colombia; y por otra parte la nacionalidad y la situación legal de los 

inmigrados colombianos en la provincia de Sevilla. En relación a la 

nacionalidad, el cuestionario fijó las siguientes categorías: 

� La colombiana

� La española

� La de otro país de la UE

� Doble nacionalidad, incluyendo la española
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� Doble nacionalidad, incluyendo la de otro país de la UE

� Doble nacionalidad, no incluyendo la española ni la UE

� Apátrida/ninguna

� Otra

Y en base a la situación legal del colectivo colombiano en la provincia de 

Sevilla, las categorías establecidas son:

� Trabajador legal

� Turista/visitante

� Reagrupado

� Estudiante

� Indocumentado

� Refugiado/asilado

� Otros

� Sectores de ocupación 

En base a la utilización de las categorías de los sectores de ocupación, 

presentados en el Censo de Población de 2001, la Encuesta sobre Trayecto y 

Proyecto Migratorio de la Inmigración Colombiana en la Provincia de Sevilla,

estableció las mismas categorías, con el objeto de analizar comparativamente 

los sectores de ocupación realizados en Colombia y en la provincia de Sevilla, 

por parte de los inmigrados colombianos:

� Albañil y trabajador de la construcción y la minería
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� Camionero, repartidor, taxistas y otros conductores

� Personal sanitario

� Personal docente

� Servicio doméstico de limpieza, cocinero y camarero

� Propietario o director de pequeños establecimientos

� Dependiente, vendedor y agentes comerciales

� Empleado administrativo de trato directo al publico

� Agricultor, ganadero, pescador y peón

� Defensa y seguridad

� Obrero especializado de la industria: artesano, mecánico, repartidor, 

soldador

� Director de administraciones publicas de empresas de 10 o más salarios

� Profesional de derecho, las ciencias sociales y las artes

� Informático y técnico en ciencias

� Otras ocupaciones propias de estudios medios y superiores

� Otras

� Valoración subjetiva de la ocupación realizada

Se determinaron cinco tipos de categorías:

� Muy a disgusto

� A disgusto

� Ni a disgusto, ni a gusto

� A gusto
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� Muy a gusto

� Tipo de contrato

Las categorías contempladas en la encuesta para este estudio son:

� Sin contrato

� Duración determinada

� Obra y servicio

� Indefinido

� Configuración de los hogares

En referencia a este indicador estructural de la población, la encuesta 

estableció 4 grupos, donde se le preguntaba al entrevistado, la residencia de 

los integrantes de su núcleo familiar, no incluyéndose él mismo.

� En Colombia

� En España

� En España y en Colombia

� Otros países
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2.3. Fuentes

Las fuentes de información utilizadas en este estudio se clasifican en: 

estadísticas, bibliográficas-documental y primarias.

2.3.1. Fuentes estadísticas

Es necesario señalar la existencia de una variedad de fuentes 

estadísticas referidas al estudio de la población extranjera en España, cuya 

naturaleza difiere tanto en sus objetivos como en los sujetos de medición. La 

compatibilidad de sus datos es difícil de armonizar debido a los sistemas 

migratorios y a las políticas de los gobiernos nacionales las cuales responden a 

situaciones diversas.

La principal diferenciación de estas fuentes es la unidad de medición que 

utilizan, en los censos y encuestas considerados como registros continuos la 

unidad de medida es el individuo. Por el contrario, para algunos organismos 

públicos la unidad de medición son habitualmente los permisos administrativos 

(residencia, trabajo, etc.). Dificultando de esta manera el conocimiento real del 

conjunto de los extranjeros residentes en España, así como también sus 

principales características sociodemográficas (IEA, 2002).
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Las series estadísticas utilizadas en este estudio proceden de la 

explotación de fuentes colombianas y españolas, las cuales nos permiten 

conocer el fenómeno de la migración colombiana a través de los contextos 

expulsor y receptor. 

En el estudio de los movimientos migratorios, se suelen diferenciar en 

demografía en general dos tipos de fuentes: stocks y flujos. La  primera 

representa una imagen estática, es decir una fotografía a una fecha concreta 

de la población, en este caso el Censo de Población; mientras que las fuentes 

tipo flujo, modelan una población en un periodo de tiempo (nacimientos, 

defunciones, migraciones), destacando dentro de este grupo las Estadísticas  

Variaciones Residenciales (EVR).

Dicho lo anterior, a continuación se presentan las características 

principales de las fuentes estadísticas colombianas y españolas utilizadas en 

este estudio:

� Fuentes estadísticas colombianas

Anuario de Movimientos Migratorios Internacionales en Colombia 2002 y 

2003. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM).
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Censo General de Población y Vivienda de 2005. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Estadísticas Migratorias 2005 y 2006. Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS).

� Anuario de Movimientos Migratorios Internacionales en Colombia, 

2002 y 2003. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Fuente que recoge las estadísticas sobre los movimientos 

internacionales de entradas y salidas de colombianos y extranjeros, mediante 

diferentes puntos de control como: aeropuertos, terrapuertos, puertos

fronterizos y puertos marítimos; a través de las tarjetas de migración las cuales 

contienen un conjunto de variables y categorías, entre las que cabe destacar:

� Código de identificación

� Fecha de nacimiento

� Fecha de entrada o salida

� País de procedencia o destino

� Calidad migratoria de los extranjeros (cortesía, inmigrante, negocios, 

tripulante, pensionado, refugiado o asilado, residente, turismo, visitante, 

etc.)

� Medio y compañía de transporte

� Edad y sexo
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El movimiento migratorio es necesario efectuarlo a través de un 

documento de identificación, el pasaporte, el cual es expedido por la autoridad 

migratoria (Departamento Administrativo de Seguridad), o en el caso de los 

extranjeros por la autoridad migratoria del país a cuya nacionalidad pertenece. 

Así mismo, cabe señalar que buena parte de las políticas migratorias se 

producen sobre la base de manipulaciones de los pocos datos disponibles. En 

este sentido, la carencia frecuente de cifras fiables, el retardo para su 

elaboración y publicación, la multiplicidad de organismos que generan 

información y la poca coordinación entre ellos, son factores que limitan 

considerablemente el diseño e implementación de políticas migratorias acordes 

a la realidad. Específicamente la cuantificación y caracterización de este 

tipo de movimientos son difíciles debido a las características y 

condiciones particulares en que ocurren estos desplazamientos. Situaciones 

como la migración irregular que dificulta el registro de los movimientos 

internacionales, la doble nacionalidad que suelen tener hoy en día los 

ciudadanos y que podría llevar a ambigüedades respecto a su nacionalidad 

(DAS; DANE; OIM, 2004b). Esta fuente, es utilizada por una parte para el 

análisis de las principales características de la población colombiana que sale 

del país; y por otro lado para el estudio de los flujos migratorios internacionales 

desde el año 1996 hasta el 2003.
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� Estadísticas Migratorias, 2005 y 2006. Departamento Administrativo 

de Seguridad (DAS).

Esta fuente al igual que la anterior recoge las estadísticas migratorias 

presentadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a través 

de los diferentes puntos de control, de donde se controlan las entradas y 

salidas de los colombianos y extranjeros. Su utilización en este trabajo, es 

complementar la información de los flujos migratorios en la salida de los 

colombianos presentados desde el año 2005 y 2006.  

� Censo General de Población y Vivienda de Colombia, 2005.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Censo General de Población y Vivienda de Colombia, 2005 dispone 

de importante información sobre el volumen, distribución, composición de la

población, los hogares, las viviendas, marcos censales básicos de 

establecimientos económicos y unidades agropecuarias. Así como también 

información referente a la migración interna e internacional. Su utilización se 

relaciona principalmente en esta investigación en el estudio de los principales 

destinos de la emigración colombiana a nivel internacional y el volumen de los 

nacionales colombianos en el exterior.

Respecto a la migración interna esta fuente suministra información

fundamental sobre flujos migratorios, caracterización sociodemográfica, causas 

del desplazamiento interno, entre otras. Contexto totalmente diferente con la 
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información suministrada sobre la emigración internacional, la cual presenta 

limitaciones, que permitan valorar el fenómeno de la emigración, el cual 

constituye uno de los temas claves de la nación colombiana.

Entre las grandes debilidades encontradas en la información referente a 

la emigración internacional de los colombianos se encuentran: El saber por qué 

emigran los colombianos, la caracterización sociodemográfica de los 

emigrantes, el destino de emigración  a un nivel de desagregación mayor; así 

como el número real de emigrantes1. Aspectos que se constituyen en las 

limitantes para el análisis de la emigración internacional colombiana.

Fuente: DANE, Censo General 2005.

1
La dificultad estriba en que en el cuestionario elaborado por el DANE, la pregunta 22 identificaba únicamente  a los 

miembros del hogar, dejando de lado el concepto de familia, es por ello que si nos adherimos a lo preceptuado en la 
ficha metodológica, en el supuesto de que todos los miembros de un hogar se hayan ido del país, no serian 
contabilizados en el censo. Asimismo, la sobre cuantificación de una persona en diferentes hogares, conlleva a crear 
ambigüedades para su estimación.  
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A pesar de las limitantes encontradas en la información del Censo 

General de Población y Vivienda de 2005 sobre la emigración internacional 

colombiana, los resultados permiten servir de instrumento interesante para los 

investigadores, así como para la orientación de las políticas públicas 

encaminadas a la toma de decisiones referente a este tema; de ahí la 

importancia de los estudios tendentes al impacto y las tendencias de las 

remesas en Colombia, así como las aportaciones que contribuyan a un mejor 

conocimiento de los nacionales colombianos migrados a diferentes países, 

desde un análisis político administrativo, social y/o cultural.  

� Fuentes estadísticas españolas

Migraciones 1996 a 1998. Instituto Nacional de Estadística-INE.

Anuario Estadístico de España de 1999. Instituto Nacional de 

Estadística-INE.

Anuario Estadístico de Inmigración 1999 a 2006. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, 

Observatorio Permanente de la Inmigración.

Censo de Población de 2001. Instituto Nacional de Estadística- INE.

Padrón Municipal de Habitantes 2000 a 2006. Servicio de Estadística del 

Ayuntamiento de Sevilla.

Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla 2000 a 2006. Servicio de 

Estadística del Ayuntamiento de Sevilla.
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� Migraciones, 1996 a 1998. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de una publicación elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), cuya última edición fue el año 1998. Migraciones contiene 

información cuantitativa de los extranjeros que residen legalmente en España,

a partir de los datos proporcionados por el Registro de Extranjeros Residentes 

de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, vigentes a 31 de 

diciembre de cada año. Asimismo, el nivel de desagregación de los datos se 

clasifica de acuerdo a las comunidades autónomas, provincias y nacionalidad 

de todos los colectivos de inmigración extranjera en España, agrupados por

conjuntos geopolíticos. De acuerdo a su información, esta investigación utiliza

los datos del año de 1995 a 1997 de los residentes legales concernientes a la

población colombiana, total de la población extranjera y los principales 

colectivos iberoamericanos, a distintas escalas: nacional, autonómica y

provincial. Datos que tienen por finalidad el conocimiento y la comparación  del 

volumen y evolución de la inmigración colombiana respecto a la población total 

extranjera y los principales colectivos iberoamericanos de mayor 

representación en las distintas escalas geográficas arriba señaladas.

� Anuario Estadístico de España, 1999. Instituto Nacional de 

Estadística (INE).

El Instituto Nacional de Estadística, publica desde el año 1858 el Anuario 

Estadístico de España; el cual contiene información estadística en general, 
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recopilada de diversas fuentes, cuyo objetivo es ofrecer un reflejo cuantitativo 

de la realidad económica, social y demográfica de España.

Este tipo de fuente, en el apartado relacionado a la cuantificación de la 

población extranjera en España, contiene igual que la anterior, información 

suministrada por el Registro de Extranjeros Residentes de la Dirección General 

de la Policía del Ministerio del Interior, vigente a 31 de enero de cada año2

� Anuario Estadístico de Inmigración, 1999 a 2006. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Inmigración y 

Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración. 

. Su 

utilización en este trabajo está relacionada básicamente con la explotación de 

datos por comunidades autónomas y por provincias de la población

colombiana, el total de la población extranjera y los principales colectivos 

iberoamericanos de mayor representatividad. Complementando de esta 

manera, el periodo temporal del análisis del volumen, evolución y distribución 

del contingente colombiano en España.

De entrada apuntar dos hechos importantes que sirven de referentes en 

esta fuente: el primero, es que hasta el año 2002 su publicación era 

competencia del Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno para la 

Extranjería y la Inmigración y el Observatorio Permanente de la Inmigración; ya 

desde el año 2003 es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria 

2 En este caso la información suministrada por el Anuario Estadístico de España, en el 
apartado relacionado a la población extranjera, contiene los datos del año 1998.
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de Estado de Inmigración y Emigración y el Observatorio Permanente de la 

Inmigración, quienes llevan a efecto su publicación; y como segundo, el cambio 

de denominación de su publicación, llamada hasta el año 2003 Anuario 

Estadístico de Extranjería, el cual pasa a denominarse a partir de 2004 Anuario 

Estadístico de Inmigración. Esta fuente estadística contiene información 

procedente de diversos ministerios y organismos oficiales españoles, bajo el 

procesamiento del equipo técnico del Observatorio Permanente de la 

Inmigración. Las cifras recogidas en el Anuario Estadístico de Inmigración, 

hacen referencia, a personas que tienen nacionalidad distinta de la española; 

asimismo, refleja información sobre las personas que han adquirido la 

nacionalidad española, nacidos en España de padre o madre extranjero, madre 

o padre español que son españoles de origen, entre otros.

Entre las variables presentadas se encuentran: extranjeros 

documentados por residencia, extranjeros matriculados en enseñanzas no 

universitarias y universitarias, alta en la seguridad social, homologaciones, 

convalidaciones, derechos de asilo, entre otros.
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De esta fuente, este trabajo ha explotado la información concerniente a

la población colombiana, el total de la población extranjera y los principales 

colectivos iberoamericanos de mayor representación, los cuales disponen de

una tarjeta o permiso de residencia en vigor (Dirección General de la Policía del 

Ministerio del Interior)3. Desagregados en los dos niveles que disponen los 

datos presentados en esta fuente: comunidad autónoma y provincia española.

En esta línea, se complementa una parte del estudio que tiene por finalidad el 

análisis comparativo del volumen, la evolución y la distribución geográfica a 

escalas autonómica y provincial de la población colombiana.

� Padrón Municipal de Habitantes de Sevilla,  2000 a 2006. Servicio de 

Estadística, Ayuntamiento de Sevilla. 

El Padrón Municipal es un registro administrativo en el que deben 

inscribirse todos los vecinos del municipio, sean españoles o extranjeros y 

éstos independientemente de que posean o no tarjeta o permiso de residencia. 

Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos 

ayuntamientos y de su actualización se obtiene la revisión del Padrón Municipal 

con referencia al 1 de enero de cada año. Al ser un registro administrativo de 

datos personales únicamente contiene los datos que sean pertinentes, 

3 Los datos se refieren a las tarjetas vigentes a 31 de diciembre de cada año. La principal 
laguna de esta fuente es que no recoge a todos los extranjeros, pues únicamente registra a los 
que cuentan con permiso y/o tarjeta de residencia. Excluyendo en dichas series a diversos 
colectivos específicos como: solicitantes de asilo, extranjeros con permiso de residencia inferior 
al año, y hasta la implantación del Numero de Identificación Extranjera (NIE), de los menores 
de 18 años, los incapacitados y los dependientes de padres y tutores. En cuanto a la 
actualización del permiso se plantean problemas debido a que las personas abandonan 
España o que fallecen, pueden seguir siendo contabilizadas en tanto no caduca su Permiso de
Residencia (1, 2 o 5 años según el caso) o el plazo de renovación (INE, 2003).
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adecuados y no excesivos para la finalidad del registro, que es ser probatorio 

de la residencia y el domicilio. 

La inscripción del Padrón Municipal contempla como obligatorio los 

siguientes datos de cada vecino:

� Nombres y apellidos

� Sexo

� Domicilio habitual

� Nacionalidad

� Lugar y fecha de nacimiento

� Número de Documento Nacional de Identidad, o tratándose de 

extranjeros, del documento que lo sustituya

� Titulo escolar o académico

Las principales ventajas de esta fuente son su inclusividad y su

periodicidad, y su mayor inconveniente es que, al no tratarse de un registro que 

tenga finalidades estadísticas, se constatan errores en su cuantificación (INE, 

2003). 

      

Es necesario mencionar también, la utilización de los datos de los años 

2000 a 2006 de la Explotación Estadística del Padrón del INE; organismo que 

actúa de coordinador en la recepción por medios informáticos o telemáticos de 

las variaciones residenciales enviadas por los ayuntamientos. El procedimiento 
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estadístico puesto en marcha desde el 1 de enero de 1998 por el INE, está 

destinado a convertir el Padrón en la fuente principal de datos sobre la

evolución de la población en España, de acuerdo al sexo, edad, y nacionalidad, 

debido a su carácter universal y anual (Domingo y Recaño, 2005). 

Esta información ha sido fundamental en el análisis de la dimensión 

espacial de la inmigración extranjera y colombiana, de acuerdo al municipio, 

distrito, barrio y secciones censales, a partir de los datos suministrados por el 

Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 

� Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, 2000 a 2005. Servicio 

de Estadística, Ayuntamiento de Sevilla. 

El Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla publica el Boletín 

Demográfico de la Ciudad de Sevilla  desde el año 1999, cuyo principal 

atractivo estriba de una rigurosa explotación de las variables del Padrón 

Municipal de Habitantes. 

La utilización del Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, se 

enmarca en esta investigación de acuerdo al análisis comparativo del volumen, 

la evolución y la distribución espacial de la población colombiana, frente al total
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de la población extranjera, los principales colectivos iberoamericanos de mayor 

representación y la presión inmigratoria4

� Censo de Población de 2001. Instituto Nacional de Estadística (INE).

.

El Censo de Población, es una encuesta de carácter exhaustivo 

independiente de su estatus administrativo; que al igual que el Padrón 

Municipal de Habitantes, recoge a los extranjeros que residen habitualmente en 

España. Estableciéndose como la principal fuente para el conocimiento en 

profundidad de la población extranjera, su característica primordial es el 

contenido de información, la cual no poseen otras fuentes referentes a:

� Niveles de formación

� Tasas de escolarización

� Actividad

� Ocupación y paro

� Características de las viviendas y grupos humanos que la conforman.

El Censo de Población de 2001 se ha realizado utilizando el Padrón 

Municipal como apoyo y ha servido para comprobar su calidad, contrastando si 

un extranjero inscrito sigue residiendo en el mismo domicilio y detectando los 

no inscritos. Estas variaciones se han comunicado a los ayuntamientos con el 

4 Relación entre la población extranjera de nacionalidad colombiana y la población total, en 
tantos por cien. 
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fin de que, tras las comprobaciones pertinentes, las introduzcan en su Padrón. 

Sin embargo, las enormes dificultades de una operación de estas 

características, hacen que, muy probablemente, no se censen todos los 

extranjeros residentes, ni que se haya detectado todos los casos en los que los 

inscritos ya no residen, como el propio Instituto Nacional de Estadística 

reconoce (2003).

La principal ventaja de esta fuente es el carácter universal del recuento y 

base fundamental en el conocimiento de las características sociodemográficas 

de los colectivos inmigrantes presentes en España.

El inconveniente es la periodicidad que para el Censo de Población se 

realiza cada diez años, por lo que no permite un estudio actualizado y

continuado de la evolución y las características de la población extranjera en 

España.

En lo que concierne al interés por esta fuente; destacar la utilización de 

su información en la elaboración del perfil sociodemográfico de la población 

colombiana y su comparación frente a la población total extranjera, principales 

colectivos iberoamericanos de mayor representación y la población española, 

en las distintas escalas geográficas de análisis.
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2.3.2. Fuentes bibliográficas y documentales

La información bibliográfica y documental proviene de distintas 

disciplinas, además, por supuesto del análisis geográfico; se han revisado

estudios provenientes del campo de la sociología, la antropología, el derecho,

la psicología, la demografía y la economía.

Es necesario apuntar al respecto, la consulta de una extensa bibliografía 

de carácter general y específico, localizada en distintas bibliotecas y centros o 

servicios de documentación. En este mismo sentido, es importante aludir la 

documentación recopilada con profesionales que manejan los temas 

relacionados al mundo de la inmigración colombiana en España. 

En esta línea, la investigación tal y como ya se apuntó, se basa en la 

utilización de la experiencia y del marco teórico elaborado en estudios recientes 

como el de Pérez y Rinken (2005); Aguilar (2003a, 2003b); Aparicio y Giménez 

(2003). Agregar además, el manejo de una serie de documentos y fuentes de 

información que se detallarán por separado al final de la tesis, en el capitulo 

dedicado a la bibliografía. 
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2.3.3. Fuentes primarias

Una aportación importante de este trabajo ha consistido en la generación 

de información primaria, obtenida a través de la aplicación de una Encuesta 

sobre Trayecto y Proyecto Migratorio de la Inmigración Colombiana en la 

Provincia de Sevilla, llevada a cabo en los municipios de Sevilla, Dos 

Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Écija. Aplicada a personas de 

nacionalidad colombiana independientemente de su situación regular. Dicha 

encuesta está guiada por un cuestionario previamente diseñado con el objetivo

de obtener información referente a: movimientos migratorios en origen-destino,

lugar de nacimiento, caracterización sociodemográfica, motivos e intenciones,

proyectos migratorios alternativos y práctica transnacionales, entre otras (Ver 

anexo 2).

� Representatividad en el estudio 

Una de las tareas más arduas presentadas en esta investigación ha sido 

la realización de la encuesta, llevada a cabo en los meses de junio, julio y 

agosto de 2007, sin demeritar algunas tareas realizadas antes de la puesta en 

marcha de la encuesta. En este sentido la presente investigación revela datos 

procedentes de la misma, cuya representatividad genera aportes claves para el 

estudio del fenómeno de la inmigración colombiana en España.
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En estadística, es bien sabido que el concepto de representatividad está 

asociado al cálculo probabilístico, donde determinadas observaciones pueden 

considerarse aplicables más allá del conjunto concreto de las personas 

observadas, realizadas mediante una selección aleatoria de éstas; 

calculándose su probabilidad, las cuales se constituyen en un fiel reflejo para 

todo el conjunto estudiado. El problema surge cuando la parte (muestra) es

utilizada para un conocimiento social que no posee un procedimiento 

estadístico, resultando en estos casos la confiabilidad insuficiente. En esta 

línea Camarero (2004) afirma que en el mundo social resulta difícil la definición 

de las unidades (son realidad de conjuntos borrosos), las unidades interactúan 

entre si y su ubicación no es muda sino significativa. Planteamiento el cual 

comparten Pérez y Rinken, quienes establecen que la selección aleatoria 

estadísticamente, no es aplicable con propiedad a los estudios sobre las

migraciones, al no existir completamente una muestra para toda la población 

objeto     de     estudio. Afirmando    además el    termino “vocación”    de

representatividad “referida por tanto al intento de respetar, a pesar de esta 

dificultad fundamental, los procedimientos y criterios preceptivos en la 

metodología de encuestas” (Pérez y Rinken, 2005:14).

Los criterios de calidad seguidos por esta investigación son:

Aproximación sistemática y plausible de la inmigración colombiana, de 

acuerdo a su significación respecto al total de su población en los 

municipios estudiados de la provincia de Sevilla.
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Muestreo reflejado en el conocimiento de los distintos colectivos de 

inmigrantes.

Procedimientos de captación de los entrevistados, qué más adelante se 

detallan, a fin de evitar los posibles sesgos de selección.

Utilización de un cuestionario diseñado previamente, apto para conocer 

los trayectos y proyectos migratorios de los colombianos en origen y 

destino, así como también los motivos que originaron el desplazamiento. 

Comparabilidad de los resultados con los datos de la población 

autóctona.   

� Aproximación al universo de estudio: Muestreo y captación

El primer interrogante que surge en el momento de plantear la 

realización de una encuesta de procedencia inmigrante, consiste en definir 

operativamente el universo de estudio. La actuación preceptiva en la 

metodología, es actuar de acuerdo a los mecanismos aleatorios de selección, 

mediante un listado o registro, el cual es ideal para ponerse en contacto con la 

población objeto de estudio un ejemplo claro de ello son los listados de 

teléfonos para una encuesta presencial y telefónica (Pérez y Rinken, 2005:15).

En el caso de esta investigación, el listado no existe, por tanto, el reto es 

establecer una aproximación razonable del universo objeto de estudio, solución 

también llevada a cabo en la encuesta NEPIA (Necesidades de la Población 
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Inmigrantes en Andalucía) por Pérez y Rinken (2005), así mismo por Laparra 

(2003). En este trabajo, se utilizaron los datos del Padrón Municipal a 1 de 

enero de 2006 publicado por el INE, donde se identificaron los municipios de la 

provincia de Sevilla de mayor significación en inmigración colombiana. La

estratificación de la encuesta se realizó de acuerdo a la variable sexo, 

estableciéndose los mismos porcentajes de varones y mujeres del padrón en el 

trabajo de campo y de la misma manera en la proporción representada por

cada uno de los municipios, respecto al total de los inmigrantes colombianos 

residentes en la provincia de Sevilla.  

En la presente investigación se optó por un muestreo por cuotas no 

probabilístico, con cuotas proporcionales por sexo y municipio de 

asentamiento, con un total de 120 entrevistas realizadas, de las cuales el 85% 

corresponden al municipio de Sevilla, el 6,6% para Dos Hermanas, el 5,0% 

para San Juan de Aznalfarache y el 3,3% restante para el municipio de Écija.

Cabe resaltar que la muestra se compone de inmigrantes colombianos

mayores de 15 años según dichas cuotas, independientemente de situación 

administrativa y padronal.

Por otra parte, se establecieron cuotas fijas en 4 municipios de la 

provincia de Sevilla de mayor significación de colombianos, según los datos 

obtenidos del Padrón Municipal a 1 de enero de 2006, a saber; Sevilla, Dos 

Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Écija.  Esta selección no supone una 

limitación de la representatividad de los resultados de la investigación en 

relación al conjunto de la población colombiana, dado que estos 4 municipios, 
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uno de carácter eminentemente urbano (Sevilla), dos pertenecientes al área 

metropolitana de Sevilla (San Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas) y uno 

predominantemente rural (Écija), aglutinan el 71,03% respecto al total de los 

colombianos empadronados en la provincia de Sevilla, (Ver anexo 2.1.). De 

esta manera se ha pretendido, por un lado cubrir los diferentes lugares de 

asentamiento de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla; y por otra

parte, el análisis del trayecto, el proyecto migratorio y las características 

fundamentales de este colectivo en los distintos espacios inmigrados.

Los problemas de representatividad en los estudios sobre inmigración se 

derivan de la concentración en aquellos subgrupos de la población que son

más accesibles a los investigadores (Maya, 2001, citado en Pérez y Rinken, 

2005). Al hilo de lo señalado, Pérez y Rinken (2005:17), describen en el estudio 

NEPIA que algunos investigadores utilizan para la captación el tipo bola de 

nieve, así como también la combinación de este tipo con las asociaciones de 

pro-inmigrantes, las cuales generan sesgos incontrolados en la 

representatividad del colectivo estudiado. 

Esta investigación se realizo de acuerdo al muestreo por cuotas no 

probabilístico, para posteriormente determinar la presencia numérica 

porcentual, sobre la base de los datos padronales municipales del 1 de enero

de 2006; de esta manera de las 120 encuestas llevadas a cabo, en el municipio 

de Sevilla se realizaron 102 (36 varones y 66 mujeres); Dos Hermanas (3 

varones y 5 mujeres); San Juan de Aznalfarache (3 por cada sexo) y Écija (dos 

por cada sexo). 
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Al momento de buscar los perfiles establecidos de los entrevistados 

(municipio y sexo), se optó por las personas visiblemente fáciles de captar; 

para ello se definieron cinco tipos de ámbitos de captación: 

Residencial: Para la presente investigación se realizaron las entrevistas  

dentro de este ámbito a las personas colombianas que previamente se 

conocía, contactándolas y visitándolas en sus lugares de residencia, y a 

partir de allí generar más contactos en forma personal y directa.  

Igualmente se estableció contacto de forma casual en calles, plazas y 

avenidas de mayor concentración de inmigración colombiana.

Recreativo: De acuerdo al conocimiento precedente de los lugares de 

mayor concentración de este colectivo, se llevo a cabo un número 

importante de entrevistas en parques, centros deportivos, discotecas de 

origen latino, salones    de    juego, eventos interculturales    que

periódicamente son organizados por estamentos estatales y/o 

fundaciones u ONGs, entre otros.

Laboral: Al igual que el ámbito residencial, dentro de éste se optó por 

contactar en primer término a las personas conocidas y que podrían ser 

ubicadas en su sitio de trabajo, los que generan a su vez una cadena de 

contactos; quienes mayormente ejercían como mensajeros, camareros, 

empleadas del servicio domestico, jardineros, o albañiles.
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Institucional: Hace referencia a la realización de entrevistas en 

instituciones tales como: Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de 

Olavide, Universidad Internacional de Andalucía, Oficina de Extranjería

del municipio de Sevilla, consulado colombiano, centros de salud, entre 

otros.

Comercial: Se acudió a puntos estratégicos de relaciones comerciales y 

de servicios, de mayor afluencia de inmigrantes colombianos, como son: 

locutorios, supermercados, restaurantes de gastronomía colombiana y 

latina, bares de origen latino y pequeños establecimientos de comercio 

de venta de productos de origen colombiano y latinoamericano.

Se descartó el ámbito asociativo, por el desinterés y falta de 

colaboración prestada por las asociaciones y fundaciones a las que se recurrió, 

ya que pese a las múltiples insistencias, no se obtuvo una respuesta positiva 

en cuanto a la consecución de la información solicitada; además que existía el 

riesgo de posibles sesgos en la selección de las personas. Con estos 

argumentos expuestos anteriormente, se mejoró notablemente la 

representatividad del estudio con los datos recabados, aproximándonos en lo 

posible al ideal de la aleatoriedad.  
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� Diseño del cuestionario

El diseño del cuestionario se realizó utilizando como base los estudios 

de Pérez y Rinken (2005), Laparra (2003) y Aparicio y Giménez (2003); 

añadiendo otras cuestiones más especificas de acuerdo al interés de esta 

investigación, como son los movimientos presentados en origen/destino de los

inmigrantes colombianos, la residencia intermedia, de acuerdo al trayecto 

migratorio, los distintos proyectos migratorios alternativos y las diferentes 

actividades transnacionales llevadas a cabo por este colectivo. Asimismo, es 

necesario poner de relieve, la creación de preguntas aparentemente abiertas, 

con el fin de evitar en gran medida la naturaleza cerrada característica de la 

entrevista tipo encuesta (Ver anexo 2.2).

� Estudio piloto

Una vez diseñado el cuestionario se procedió a la realización de un 

estudio piloto con el fin de probar la fiabilidad y validez interna en la utilización 

de la Encuesta sobre Trayecto y Proyecto Migratorio de la Inmigración 

Colombiana en la Provincia de Sevilla; de hecho se realizaron 8 entrevistas a 

personas de nacionalidad colombiana seleccionadas de manera accidental5

5 5 se hicieron a mujeres y las 3 restantes a los varones; personas captadas en distintos 
ámbitos: Universidad de Sevilla, locutorio “mitad del mundo”, parque de los príncipes y 
consulado colombiano en Sevilla, con una duración media de 20 minutos por cada entrevista. 

.

Siendo fundamentales en el esclarecimiento y cambio de algunas preguntas 

para llevar un sentido coordinado y consecuente en el cuestionario. 
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� Control de la calidad

Tal como lo señalan Pérez y Rinken (2005: 21) El control de calidad de 

los datos obtenidos está asociado a tres aspectos fundamentales: uno, la

cooperación de las personas entrevistadas en responder las preguntas, 

evitando respuestas evasivas (No Sabe/No Contesta); dos, la diversidad de 

captación a través de los diferentes puntos de control establecidos para la 

recogida de la información y tres, el control de calidad, representado en la 

petición de un numero de teléfono para volver a contactar, en caso de dudas 

presentadas en la recolección de la información. 

En este sentido, en esta investigación se optó por preguntar a las 

personas un número de teléfono de contacto en el que se le pedía el favor de 

decir el nombre o alias por quien preguntar, por si surgiera alguna duda 

respecto a la información obtenida. La respuesta fue bastante positiva ya que 

un 90% de los entrevistados facilitaron sin inconveniente alguno sus números 

de teléfonos.

� Trabajo de campo y análisis de la información

Una vez aplicados los anteriores criterios, el trabajo de campo se realizó 

en 4 municipios de la provincia de Sevilla: Sevilla, San Juan de Aznalfarache, 

Dos Hermanas y Écija, seleccionados bajo los criterios antes explicados,

durante los meses de junio, julio y agosto de 2007.
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El cuestionario fue aplicado en primera instancia en el municipio de 

Sevilla, seguido por los municipios de Dos Hermanas y San Juan de

Aznalfarache, finalizando en el municipio de Écija. Una vez terminado este 

proceso se dio paso a la codificación, depuración, análisis de los datos y 

digitalización de la información mediante la utilización del programa informático 

de tratamientos de datos estadísticos SPSS versión 15.0. 

En resumen, el trabajo que se presenta parte del análisis precedido por 

una revisión bibliográfica realizada en diferentes fuentes, de acuerdo a la

distribución espacial de los colombianos multiescalarmente y las características

sociodemográficas comparativas de este colectivo; para posteriormente, en 

base a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, complementar por una 

parte el análisis de las características sociodemográficas a nivel provincial, en 

nuestro caso la provincia de Sevilla y de fondo los trayectos y proyectos 

migratorios de los colombianos en esta provincia. Incluyéndose además, 

mapas, tablas y gráficas en cada uno de los ámbitos y escalas para un mejor 

entendimiento del fenómeno inmigratorio colombiano.
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3. Estructura de la tesis

La estructura del trabajo consta de tres ejes principales: La primera parte 

está dedicada al estudio del marco teórico y el estado de la cuestión sobre la

inmigración extranjera en España, con especial atención a la inmigración 

colombiana e iberoamericana. La segunda parte presenta el análisis de la 

inmigración colombiana en Sevilla en el contexto de la inmigración española; y 

la tercera parte revela los resultados empíricos de la investigación,  a través de

la información obtenida de la Encuesta sobre Trayecto y Proyecto Migratorio de 

la Inmigración Colombiana en la Provincia de Sevilla. Finalmente, se presentan 

las conclusiones, una relación detallada de la bibliografía y los anexos de la 

investigación. 

La primera parte del trabajo contiene un solo capítulo, dedicado al

estudio de las bases teóricas, en el que se revisan los antecedentes 

bibliográficos de los estudios sobre movimientos migratorios con origen y 

destino en España, desde la perspectiva geográfica fundamentalmente. 

Estableciéndose por una parte, un estudio previo de los distintos trabajos

relacionados con los movimientos migratorios presentados en España 

(emigración y retornos), asimismo el aporte presentado por diferentes 

disciplinas en el estudio de la inmigración colombiana en España; y por otro 

lado, se revisan una serie de aportaciones teóricas basadas en el estudio del

trayecto y el proyecto migratorio. 
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La segunda parte de la tesis, se estructura en tres capítulos, dedicados 

al análisis de la inmigración colombiana en Sevilla en el contexto de la

inmigración española. Con el objeto de establecer el conocimiento del 

crecimiento en la evolución de la inmigración colombiana en España 

multiescalarmente, su distribución, sus características sociodemográficas y las 

comparaciones existentes frentes a otros colectivos de inmigración extranjera 

en España, así como también su comparación con la población autóctona. 

Análisis fundamental de cara al conocimiento de los trayectos y proyectos 

migratorios de este contingente en la provincia de Sevilla. En el capítulo 

primero se refleja una radiografía de la evolución multiescalar de la inmigración 

colombiana en España, poniendo de relieve dentro del estudio de la dimensión 

espacial del colectivo colombiano la comunidad andaluza y sobre todo el caso 

de la ciudad de Sevilla como foco principal de mayor concentración de los 

colombianos en la provincia de Sevilla. Paralelamente, se establece además 

dentro de cada uno de los ámbitos de estudio (España, Andalucía y municipio 

de Sevilla) la comparación frente al total de la población extranjera, los 

colectivos iberoamericanos de mayor representatividad y la significación de 

este colectivo respecto a la población autóctona. Estudio previo, el cual nos 

aportará sin lugar a dudas luces importantes en la comprensión de la relación 

existente de este colectivo con su lugar de asentamiento, en el cual habita, 

evoluciona y establece sus relaciones de diferente nivel, con el fin de lograr los 

objetivos trazados de manera inicial y actual. 
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El segundo capítulo de esta segunda parte de la tesis, bosqueja el perfil 

sociodemográfico de los inmigrantes colombianos en España y Andalucía; 

partiendo del análisis comparativo de sus características con los principales 

colectivos iberoamericanos de mayor representación, el total de la población 

extranjera y la población autóctona. Asimismo, es necesario señalar las 

comparativas existentes dentro este mismo colectivo en relación a las escalas 

geográficas de análisis. Análisis el cual es llevado a cabo por medio de la 

explotación estadística del Censo de Población de 2001; cuya finalidad es 

presentar un primer acercamiento a la realidad del fenómeno migratorio 

colombiano, comenzando por sus rasgos demográficos de mayor relevancia y 

sus comparaciones existentes frente a otros colectivos  de mayor presencia

migratoria en España. El tercer capítulo de este bloque aborda igual que el 

segundo capítulo, las características sociodemográficas del fenómeno 

migratorio colombiano a un nivel de detalle provincial, en nuestro caso Sevilla, 

en el que se revelan los rasgos característicos del colectivo colombiano y sus 

comparaciones en base a la información suministrada por los individuos 

encuestados, a raíz de los resultados de la Encuesta de Trayecto y Proyecto 

Migratorio de la Inmigración Colombiana en la Provincia de Sevilla.

La tercera y ultima parte de la tesis, incluye dos capítulos sustentados 

sobre la base de los resultados de la investigación empírica. El primer capítulo, 

presenta el análisis del trayecto migratorio de la inmigración colombiana

residente en la provincia de Sevilla, estudiándose el trayecto migratorio a través 

de los itinerarios y etapas: un  primer  y  segundo  momento migratorio  (último

lugar de residencia antes de llegar a España, cambios de residencia en
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Colombia, tipo de desplazamiento, financiación del trayecto migratorio, año de 

llegada a la provincia de Sevilla, cambios de residencia provincial en España, 

entre otros). Llevado a efecto el estudio sobre los trayectos migratorios del 

colectivo colombiano, en el capítulo segundo de esta tercera parte de la tesis,

se aborda el análisis de las intenciones y expectativas, por medio de los 

motivos que impulsaron a los colombianos a emigrar del país, la influencia de 

las cadenas y redes sociales en las trayectorias espaciales y los proyectos 

migratorios, el proyecto migratorio inicial (intenciones presentadas antes de 

llegar a España y más exactamente a  la provincia de Sevilla), el proyecto 

migratorio actual (expectativas previstas de cara al futuro), y el proyecto 

migratorio familiar; así como también la decisión a emigrar respecto a la 

experiencia vivida y las dinámicas transnacionales ejercidas por los inmigrados 

colombianos en Sevilla. 

Por ultimo, se puntualiza como es preceptivo las conclusiones, la 

bibliografía y los diferentes anexos recogidos a lo largo de esta investigación.  
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Primera parte 

Marco teórico y estado de la cuestión 
sobre el estudio de la inmigración 

extranjera en España 





Primera parte/Capítulo1.  Bases teóricas

81

CAPÍTULO 1.

BASES TEÓRICAS

1. INTRODUCCIÓN; 2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS: LOS ESTUDIOS

SOBRE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CON ORIGEN Y DESTINO EN ESPAÑA; 3.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL ESTUDIO DEL TRAYECTO Y EL 

PROYECTO MIGRATORIO; 3.1. Revisión de aportaciones sobre el trayecto 

migratorio; 3.2. Revisión de aportaciones sobre el proyecto migratorio.

1. Introducción

La revisión bibliográfica realizada sobre el cuerpo teórico de un conjunto 

de estudios e investigaciones, permite la elaboración del estado de la cuestión 

de la inmigración extranjera en España; así como también, la fundamentación 

teórica sobre el estudio del trayecto y proyecto migratorio. En este sentido, el 

primer punto se refiere a la elaboración del estado de la cuestión de la 

inmigración extranjera en España, sustentado sobre la base de las 

aportaciones presentadas desde la disciplina geográfica, a través de diferentes 

ámbitos, enfoques y metodologías utilizadas. Asimismo, se incluye el estado de
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la cuestión de la inmigración colombiana en España, por medio de una serie de 

aportaciones importantes de carácter interdisciplinario, debido a la reciente

significación de este colectivo. En segundo lugar, se presenta la 

fundamentación teórica sobre el estudio del trayecto y el proyecto migratorio, 

de acuerdo a la revisión de una serie de estudios generada desde diferentes 

disciplinas; configurando de esta manera una mejor comprensión acerca de 

esta temática, la cual constituye un aporte valioso de cara al conocimiento e 

interpretación de los procesos de integración de los inmigrantes en las 

sociedades de residencia. 

2. Antecedentes bibliográficos: los estudios sobre movimientos

     migratorios con origen y destino en España

Antes de abordar el estado de la cuestión de la inmigración extranjera en 

España, es necesario el conocimiento de toda una gama de estudios que 

sostienen la relación teórica de los movimientos migratorios presentados en 

España, los cuales constituyen una tradición larga en el tema de las 

migraciones, en la que confluyen las migraciones interiores y las emigraciones 

exteriores, con la gran novedad de que España en las últimas décadas ha

pasado de ser un país emigrante a convertirse en receptor de inmigrantes.
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En  referencia a los estudios sobre la emigración exterior española, tema 

ampliamente desarrollado por geógrafos, historiadores, sociólogos, 

demógrafos, antropólogos y economistas; existe el predominio de trabajos de 

ámbito regional sobre los nacionales, de igual manera en los estudios sobre 

países de destino de la emigración, en la cual se realiza de manera concreta y 

no conjunta. Ya en el análisis de la emigración exterior española la producción 

bibliográfica, centra sus estudios en dos espacios: Europa occidental y América 

Latina, en especial Argentina (Reques Velasco y Cos Guerra, 2003: 202). En

este sentido es importante destacar los trabajos de González-Rothvoss y Gil 

(1949); Atlas de la emigración española (1972); Palazón Ferrando (1989, 

1993); o el trabajo de Sánchez Alonso (1995) en el que se analizan las causas 

de la emigración española durante el periodo de 1880-1930. Desde el punto de 

vista regional, destacar los trabajos de Naranjo Ramírez (1986) quien analiza 

la emigración cordobesa; González Yanci (1992); Rodríguez Galdo (1993) y 

Vidal Rodríguez (2005) entre otros, estudian la emigración gallega; Hernández 

(1995), estudia la emigración exterior canaria.

En el contexto europeo, los trabajos alcanzan una aportación 

fundamental en los años 60 y mitad de los 70, destacando: Navarro López

(1981); Vidal Arnau (1987). Desde lo regional y de manera especifica, destacan 

los trabajos de Gregory David (1978), sobre la odisea andaluza hacia Europa,

en la que apunta a establecer una mirada a las causas relacionadas entre si 

que empujaron a los andaluces a emigrar, sobre todo de aquellas zonas menos
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desarrolladas, las cuales aportaron importantes contingentes a Europa; 

Cayetano Rosado (1996), establece el análisis de la emigración extremeña a 

Europa durante el desarrollismo español (1961-1975); Sánchez Granados 

(2001) estudia la emigración en la literatura murciana; Alonso Antolín (1983) 

estudia la emigración gallega a la República Federal de Alemania, Francia y 

Suiza; finalmente Díaz Álvarez (1989), analiza la emigración española a 

Bélgica.

Desde la perspectiva americana, se cuenta con importantes trabajos, 

tales como el de Bastos De Ávila (1964); Naranjo y González (1984), quienes 

abordan el estudio de la emigración española a América Latina, de manera 

especial los casos de Cuba y Brasil. En esta línea, es importante anotar 

también los estudios de Monge Munley (1953) sobre los españoles en cuba y 

Fernández Morales (2000) sobre la emigración canaria clandestina a 

Venezuela, analizando en primer lugar a través de fuentes documentales y 

orales las causas de la emigración española a Venezuela, poniendo de relieve 

la emigración clandestina en la que trata de plasmar relatos apasionantes 

sobre la emigración de los españoles a Venezuela; posteriormente estudia el 

contexto expulsor y en última instancia describe la historia de la emigración 

española a Venezuela. Para el caso de de la emigración española a Argentina, 

destacar el estudio de López Taboada (1993) y en relación a Brasil, el trabajo 

de D'ozouville y Cruz (1916), el cual reflexiona acerca de la situación de los

españoles en los estados de Para y Amazonas y zonas de trabajo del ferrocarril 

madeira-Mamorés. 
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En suma, toda una serie de estudios antiguos y recientes, los cuales 

configuran el análisis de la emigración exterior española desde diferentes 

escalas, países de destino y continentes, entre otros.

El anterior punto de partida, es el eje fundamental para otro tipo de 

movimientos migratorios presentados en España, como son los retornos, 

temática que presenta una escasa bibliografía, en la que se podrían citar los 

estudios de: Hernández Borge (2000); Rodríguez, Egea, Nieto (2002) y Vilar

Ramírez (2003). 

La carencia total o parcial de estadísticas fiables en torno al tema sobre 

los retornos en España, ha generado por una parte la falta de estudios y por 

otra, se considera el retorno como una de las temáticas menos relevantes que 

los movimientos de emigración histórica y la inmigración actual (Vilar, 2003: 

262). Desde la perspectiva regional, donde abunda la mayoría de los trabajos 

elaborados hay que señalar: Soldevilla y Rueda (1992), con referencia al

retorno del nuevo proceso de emigración y adaptación en Cantabria; asimismo, 

Erice (1999) aborda el estudio sobre el retorno y retornados de la emigración 

asturiana a América; entre tanto Cazorla Pérez (1981 y 1989), reflexiona sobre 

la emigración y el retorno en el caso de Asturias y Andalucía, en el que refleja 

la correlación existente entre las motivaciones que impulsaron a salir a los 

emigrantes y las que han favorecido su regreso; Gómez Fayrén y Bel Adell

(1999) analizan los impactos derivados de la corriente migratoria de los 

retornados en Murcia, mediante la caracterización sociodemográfica y las 

analogías y diferenciaciones producidas por los regresos. Desde los retornos 
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internos de ámbito local y regional figuran los trabajos de: Arroyo y Manchado 

(1989); Chicharro (et.al.) (1991); Romero y Albertos (1993); Fernández et al.

(1994); Recaño Valverde (1995 y 2004); Rodríguez, Egea y Nieto (2002).

Centrándonos ya en el estado de la cuestión de la inmigración 

extranjera en España, es necesario destacar, el aporte valioso de numerosos

artículos, libros, aportaciones a reuniones científicas y proyectos de 

investigación llevados a cabo por geógrafos, historiadores, sociólogos, 

demógrafos, antropólogos y economistas, los cuales no adquieren una 

presencia relevante hasta los años noventa.  En esta línea, existen una serie 

de estudios elaborados desde diferentes espacios, enfoques, perspectivas y 

metodologías utilizadas. Desde el punto de vista geográfico concretamente, al 

que nos referiremos en este apartado, la inmigración en España, se convierte 

en uno de los temas más relevantes de notable aportación por parte de los 

geógrafos, debido a sus impactos demográficos en la “capacidad de carga del 

territorio”, llamado de esta manera por López Trigal (2007), cuyos impactos 

demográficos, urbanos, en las viviendas, el empleo, el mercado de trabajo, el 

envejecimiento, los transportes, el medio ambiente, la infraestructura social y 

los equipamientos entre otros; inciden de manera relevante en el análisis de la 

integración/exclusión social y económica del inmigrante; así como también en 

la caracterización sociodemográfica, cultural y política. 

El estudio de la inmigración en España por parte de los geógrafos, se 

inicia a finales de los años 80, debido al cambio presentado por la dirección y 

flujo de los movimientos. En estos primeros años se estudian los 
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efectos sociales y territoriales derivados de la entrada de inmigrantes, en 

primera instancia por parte de los europeos y más adelante por diferentes 

nacionalidades a raíz de los procesos de regularización extraordinaria a 

extranjeros no comunitarios (López Trigal, 2002). En este contexto se convocan 

los primeros encuentros específicos de esta materia como las III y IV Jornadas 

de la Población Española de los años de 1991 y 1993, en cuyas memorias se 

pueden apreciar importantes aportaciones sobre el estudio de la inmigración 

extranjera y la planificación demográfica en España; con un gran contribución 

de estudios desarrollados en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y Almería.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el panorama de la 

investigación geográfica cuenta con una gama de aportaciones tratadas de 

manera coyuntural o aislada. Las primeras forman parte de las implicaciones 

socioeconómicas y demográficas de la inmigración extranjera en España, en la 

que se encuentran la mayoría de los trabajos realizados: Marrón Gaite (1993) 

analiza la inserción laboral de los inmigrantes polacos en España durante el 

quinquenio 1987-1991, en el que presenta en primera instancia la 

caracterización laboral de acuerdo a diferentes escalas geográficas por sexo y 

edad, así como también la inserción laboral según el permiso de trabajo, en 

base a las Estadísticas de Permisos de Extranjeros del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de la Subdirección General de Estadística; García Ballesteros 

(2006) analiza la inserción de inmigrantes en el mercado laboral, incidiendo 

principalmente en el régimen general de los autónomos y la diferenciación de 

genero; Pumares Fernández (1993) se interesa por una serie de factores que

afectan la estructura del empleo de los inmigrantes en la Comunidad de 
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Madrid. En esta línea, Puyol Antolín (1993) trata el estudio de la Inmigración y 

derecho de asilo en España, a partir de una encuesta elaborada a estudiantes 

universitarios de Madrid sobre el derecho de asilo en España; Almoguera 

Sallent (2002a, 2002b), analiza el fenómeno de la inmigración en España, así 

como también la perspectiva de genero mediante el flujo de mujeres 

extranjeras en España; Vidal Domínguez (1993), explota los datos estadísticos 

de permisos de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo 

como ejemplo el estudio de la población marroquí; Gómez Fayrén y Bel Adell 

(2000), abordan la distribución territorial de los residentes extranjeros en 

España con el objetivo de diferenciar grupos de inmigrantes en función a su 

naturaleza de acuerdo al origen y al destino; Ferrer Rodríguez y Urdinales 

Viedma (2004) analizan las Características de la población extranjera en 

España, en base a la utilización del Censo de Población de España de 2001; 

Recaño (2002a, 2002b) analiza la movilidad geográfica de la población

extranjera en España, en referencia a las características demográficas y los 

patrones espaciales de las migraciones internas de la población extranjera en 

España, estableciendo diferenciaciones de acuerdo a la movilidad entre los 

extranjeros y los nacionales, asimismo, señala como las provincias se 

convierten en centros difusores y receptores de algunas nacionalidades. 

Difusores Madrid de latinoamericanos, Almería de Africanos y receptores 

Barcelona de marroquíes y Alicante de europeos; Rodríguez Moya (1993), 

presenta un análisis de los resultados del proceso de regularización del año 

1991, en referencia a las características demográficas, la distribución espacial y

el alojamiento, mediante los datos de la Dirección General de 1993; mientras 

que González Yanci (2002), se interesa por los resultados del proceso de 
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regularización del año 2000, estableciendo un análisis del volumen y las 

características de los principales colectivos inmigrantes de mayor peso en 

España.

Otros estudios e investigaciones importantes a destacar dentro de este 

grupo son: Vinuesa Angulo (2006) el cual hace hincapié en la caracterización 

de los migrantes, ya que las motivaciones están ligadas de acuerdo a su perfil. 

Enfatizando en la necesidad de buscar otras fuentes de información que 

estudien el fenómeno en toda su magnitud; Gómez Fayrén y Monllor 

Domínguez (2005) se centran en las pautas demográficas que ejercen los 

migrantes sobre la dinámica natural de la población regional, en el incremento 

de la natalidad y la fecundidad, efectos de la mortalidad y las repercusiones del 

crecimiento vegetativo; Gómez Fayrén (2003), trata de aportar a través del 

conocimiento sociodemográfico, cultural, tradiciones y modos de vida, las 

causas de las disfunciones generadas en el entorno; Recaño y Domingo (2004) 

miden el grado de irregularidad de los inmigrantes extranjeros según 

nacionalidad y provincia de residencia e identifican las características 

sociodemográficas de los colectivos, mediante la utilización de dos fuentes 

principales: el Padrón continuo y los registros de la población extranjera en 

situación regular; García Ballesteros (2003) establece el estudio de la 

inmigración como una vía para solventar los desequilibrios sociodemográficos 

presentados en España y en algunos países europeos; Paniagua (1991),

reflexiona sobre la migración de los británicos retirados y sus características 

sociodemográficas. Asimismo, Nieto, Egea y Soledad (2007) abordan la 

inmigración extranjera y su incidencia en la fecundidad de los municipios 
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andaluces, desde el punto de vista demográfico, las consecuencias del 

envejecimiento de la población y la recuperación de la dinámica poblacional.  

A escala provincial y regional, son diferentes los trabajos aportados en 

referencia al análisis espacial,  González, Aguilera y Rodríguez (1993), sobre la 

inmigración en el espacio metropolitano de Madrid, centrando su análisis en 

dos municipios de la corona metropolitana: Majadahonda y Móstoles, en el que 

analizan la distribución, las características de los inmigrantes según 

continentes y la implicaciones sociodemográficas y económicas; Méndez

Bérloto (2006) analiza las características e implicaciones territoriales del

fenómeno de la inmigración en Madrid, apuntando algunas claves 

relacionando: crecimiento demográfico, necesidades sociales básicas y 

sostenibilidad; Bodega Fernández; Cebrián de Miguel et al. (1993a), aportan el 

estudio de los Inmigrantes en centro de Madrid, por medio del tejido urbano, el 

volumen y distribución espacial de la población extranjera en el casco histórico 

de Madrid, exponiendo esquemas y metodologías en referencia a un proyecto 

de investigación desarrollado. 

En este sentido y siguiendo los estudios realizado en Madrid, Tamayo 

D’ocon (1993); Hernando Sanz (1993), abordan el estudio de la inmigración

extranjera en Madrid, a través de la marginación social y la victimización de la

población inmigrante en los distritos centrales. En referencia a Cataluña, Cabré 

Pla y Domingo Valls (1993), reflexionan sobre la inmigración extranjera en 

Cataluña y Miret (2007) ilustra una topología de los distintos espacios y de sus 

dinámicas metropolitanas de Barcelona, mediante las pautas de asentamientos 
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de los inmigrantes. Resaltar además distintos tipos de estudios llevados a cabo 

en otras regiones: López Trigal (1991, 2007) aborda el análisis de la 

inmigración extranjera en León y la desigual distribución de la inmigración en 

las regiones interiores y atlánticas peninsulares; García Zarza y Hortelano 

Mínguez (1993a, 1993b), tratan por un lado, la evolución demográfica 

contemporánea de Castilla y León, y por  otra parte la provincia de Salamanca , 

desde la perspectiva de las causas, procedencia y las características de la 

población inmigrante; Gómez Espín (2002) analiza la inmigración reciente en la 

región de Murcia, determinando las causas y consecuencias de la inmigración 

en algunos municipios; Salva Tomas (1993), se interesa sobre los nuevos flujos 

de inmigración extranjera en las Islas Baleares, y Egea et al. (2005), tratan el 

tema del retorno de emigrantes y la inmigración en Andalucía en los últimos 

años, mediante la diversidad de los perfiles migratorios, los cuales no 

responden a un único modelo de comportamiento.

Por otro lado y en referencia al estudio de colectivos concretos, se han 

presentado diferentes estudios, importantes de señalar: Gozálvez Pérez (1993)

aporta el estudio de los colectivos marroquíes y senegaleses en la provincia de 

Alicante, de acuerdo a la aplicación de encuestas y entrevistas, cuyo objetivo 

principal era por un lado conocer las características sociodemográficas de

estos colectivos y por otro, analiza la dinámica de la movilidad espacial, fuerza 

de trabajo y las características socioculturales (problemas de integración); 

López García (1993), Bodega Fernández et al. (1992), Bodega y Cebrián 

(1993b), Cohen Amselem (1995), Viruela Martínez (1991), Sampere

Souvannavong (2000), Jabardo Velasco (2003); Pumares Fernández (2005); 
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Zapata Hernández (1996) presentan un amplio conjunto de trabajos sobre 

inmigrantes magrebíes y africanos en general; asimismo, Cózar 

(1993,1994,1997) describe las implicaciones territoriales y demográficas de la 

inmigración africana en Almería y las consecuencias demográficas y 

territoriales de inmigración extranjera, a través de la distribución espacial de la 

población y la caracterización de los nuevos inmigrantes; Hernández Borge 

(1993) sobre los portugueses en Galicia; Borderías y Azcárate (1994) de las 

mujeres portuguesas en particular; López Trigal y Prieto Sarro (1993), analizan 

la caracterización de la inmigración portuguesa y caboverdiana en la provincia 

de León, de acuerdo a la distribución espacial y al grado de integración de este 

colectivo.; Domingo (1997), Almoguera (1994), López de Lera (2007) se 

interesan sobre la inmigración latinoamericana, al igual que Palazón (1997), 

quien aborda la inmigración latinoamericana como resultado de su 

especialización sobre este conjunto geopolítico. En este sentido destacar 

también, los trabajos de: Romero Valiente (2000), Pimentel (2001), Bodega y 

Cebrián (2000) quienes estudian la concretamente la inmigración dominicana; 

Fouassier Zamalloa (2007), presenta el análisis de la inmigración boliviana en 

España y el País Vasco, colectivo el cual llama la atención debido al 

incremento acelerado registrado en los últimos años, donde Europa se perfila

como un nuevo campo migratorio para los movimientos migratorios de los 

bolivianos.  

Desde el punto de vista de las redes migratorias y procesos de 

integración sobresalen los estudios realizados por Capel Sáez (1997a, 1997b,

2001) quien analiza como la inmigración presente en las grandes ciudades, a lo 
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largo de la historia, se ha convertido en una de las características importantes 

para el fortalecimiento económico y de innovación, así como también los 

problemas de asimilación e integración en la sociedad receptora, enfatizando

citado autor la necesidad de llevar a cabo programas de beneficios a favor de 

la inmigración extranjera en España; Domingo Pérez y Viruela Martínez (2001), 

analizan la redes migratorias de carácter individual y colectivo, las cuales 

impulsan el flujo migratorio de acuerdo a su beneficio; Recaño Valverde

(2002a, 200b) analiza el papel de las redes en los procesos de migración 

interna y López Trigal (2000), aporta en el conocimiento de la diversidad e 

integración de la inmigración extranjera en España.

En último lugar, es de destacar el aporte generado de una variedad de 

trabajos recientemente, los cuales abordan el estudio de la inmigración 

extranjera desde la sociabilidad, modos de convivencia y vivienda, temas 

también de importantes aportaciones en los estudios geográficos: Carvajal y 

Corpas (2006) analizan la evolución y características de los modelos 

residenciales de las diferentes comunidades de extranjeros en los municipios 

andaluces, a través de diferentes indicadores de distribución utilizados: índice 

de segregación, índice de aislamiento e índice de interacción. Seleccionando 

para este estudio diez municipios andaluces de mayor porcentaje de población 

extranjera: seis correspondientes a la Costa del Sol, tres del Poniente 

Almeriense y la ciudad de Sevilla; en base a la utilización de los datos del 

Padrón Municipal de 2004; entre tanto Checa; Checa y Arjona (2007) realizan 

un análisis de la caracterización residencial de los inmigrados en Andalucía, 

describiendo diferentes topologías, de acuerdo al problema de la vivienda y 
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acceso a ella de su población; Meir (2007) contribuye al desarrollo de pautas 

importantes en la problemática del acceso a una vivienda digna por parte de los 

inmigrantes magrebíes en las zonas rurales de la región de Murcia y Odden 

(2007), presenta la articulación de la movilidad espacial/movilidad social, 

sustentado en entrevistas y observaciones realizadas al colectivo senegalés en 

Salamanca; entre tanto, Egea Jiménez et al. (2008) con base en su estudio 

sobre la vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos en 

Andalucía, prevé los impactos sociales y comunitarios del nuevo crecimiento 

urbano, de manera especial de las áreas más vulnerables de las ciudades,  

donde el fenómeno de la inmigración juega un papel importante en las 

dinámicas sociales presentes en el territorio.  

Lo expuesto anteriormente y de acuerdo a la consulta bibliográfica 

seleccionada, se considera de manera relevante el papel del enfoque 

geográfico en el estudio del fenómeno de la inmigración extranjera en España. 

Estudiándose en un primer momento las cifras, los flujos, la dimensión 

espacial, los lugares de asentamiento y las características generales de los 

inmigrantes; para posteriormente seguir avanzando en las temáticas laborales 

y de integración sociocultural de los inmigrantes. 

En concordancia a lo dicho, López Trigal (2002: 238) afirma que los 

geógrafos españoles han estado atentos a los cambios del fenómeno

sociodemográfico, analizando diferentes fuentes estadísticas, caracterizando el 

fenómeno, analizando su distribución espacial, así como también los efectos 

del crecimiento demográfico. Tratando también, cuestiones de especial interés,
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tales como la integración, la exclusión social, la trayectoria migratoria, los 

proyectos migratorios y las políticas de inmigración, llevados a cabo de acuerdo 

a diferentes características teóricas, metodologías y escalas de análisis en el 

territorio español.

Entrando ya en detalle en el estado de la cuestión de los estudios 

sobre la inmigración colombiana en España, de inicio es necesario apuntar 

el aporte valioso que versa sobre el tema, proveniente de diferentes disciplinas 

a pesar de la reciente inmigración de este colectivo en España, el cual se 

convierte únicamente a partir del año 2000 como uno de los principales 

contingentes de mayor peso y volumen de inmigración extranjera.

Dicho lo anterior, sea lo primero subrayar un estudio pionero en el aporte

al conocimiento de la inmigración colombiana en España, llevado a cabo en la 

tesis doctoral de Restrepo Vélez (1997) sobre “Mujeres colombianas sujetos 

históricos en una historia de inmigración”, investigación que relata a través de 

un estudio cualitativo por medio de la observación participante, estudio de 

caso, entrevistas en profundidad, testimonios orales y fuentes escritas de otras 

investigaciones, llevado a cabo en la comunidad de Madrid, el proceso 

migratorio de las mujeres colombianas en España en el periodo de 1980 a 

1993. Describe también las características de las inmigrantes y sus condiciones

de vida, analizando el proceso de inserción e integración social y cultural de las 

colombianas en la sociedad española. En esta misma categoría de importantes 
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aportes, Aparicio Gómez y Giménez Romero (2003), presentan uno de los 

primeros estudios de gran dimensión sobre la migración colombiana en 

España. Estudio el cual utiliza fuentes de información secundaria: colombianas 

y españolas, además de la aplicación de una muestra teórica de 1.100 

individuos y una muestra efectivamente concreta de 1.012 entrevistas, llevadas 

a cabo en cuatro provincias españolas de mayor representación en inmigración 

colombiana: Madrid, Barcelona, Alicante y las Palmas de Gran Canaria. Citado 

trabajo aborda por un lado, el volumen, la distribución y el perfil 

sociodemográfico de los colombianos en España, durante el periodo 

comprendido de 1993 hasta el año 2002; por otro lado, los aspectos 

económicos, las condiciones de vida, trabajo y el mundo relacional de los 

inmigrantes colombianos en España; Cruz Zúñiga (2007) establece una 

aproximación a los flujos y tipologías de la migración colombiana en España 

1996-2006, la que analiza en base a las fuentes españolas y colombianas, el 

proceso migratorio de los colombianos, diseñando previamente un cuadro 

referente a los flujos migratorios de los colombianos al exterior, el cual le 

permite posteriormente ofrecer una tipología de los colombianos en España. 

Al hilo de la caracterización de la inmigración colombiana en España, 

Garay Salamanca (2006), trata los resultados de una investigación llevada a 

cabo en la comunidad de Madrid, buscando comprender los rasgos 

característicos de la reciente inmigración colombiana en España. Analizando

para ello, el perfil sociodemográfico, las actividades transnacionales, el proceso

migratorio y el envío de remesas de los colombianos a los hogares de origen. 
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Por su parte, Roldan Ortega (2004) se interesa en el estudio de la

caracterización de la inmigración colombiana en España, comparando su 

distribución, volumen y perfil sociodemográfico con las principales 

nacionalidades de inmigración extranjera en España. En esta misma línea, el 

Observatorio Valenciano de las Migraciones (2006), describe una radiografía 

de la inmigración colombiana en la Comunidad Valenciana, comparando dicho 

colectivo con el total de los extranjeros residentes empadronados en España. 

Desde la perspectiva económica,  Roa Martínez (2006), se interesa en el

mercado de trabajo y las condiciones laborales de los inmigrantes, por medio 

de un estudio de caso sobre los colombianos en tres comarcas de Barcelona, 

estableciendo la comparación de las condiciones laborales de los inmigrantes 

con los trabajadores autóctonos, en dos ocupaciones típicas: los peones de la 

construcción y los trabajadores de servicios personales. Entre tanto, Valencia 

Olivero (2006), aporta la investigación llevada a cabo en la Universidad de 

Salamanca, el trabajo de las mujeres inmigrantes: el caso de las colombianas 

en España, en el que desarrolla en un primer momento el estado de la cuestión 

y la conceptualización de las mujeres inmigrantes, para posteriormente 

centrarse en el análisis de las mujeres colombianas, describiendo los 

problemas relativos a la emigración en origen, las condiciones de vida de las 

colombianas en España y las políticas migratorias de la sociedad de acogida. 

Asimismo, Nieto Huertas (2006) presenta el análisis del incremento y 

permanencia de los nacionales colombianos en territorio español, relacionando 

este aumento con la crisis del empleo desde mediados de la década de los 
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noventa y no con el conflicto armado en Colombia; Márquez y Gordo (2007), 

abordan el procedimiento de reclusión de mano de obra en Huelva  de los 

colectivos colombianos y ecuatorianos. Centrando su estudio en el 

conocimiento del volumen y perfil sociodemográfico y el tratamiento de otras 

variables como el compromiso de retornar por parte de estos nacionales, el 

lugar de destino en Huelva y la repetición de algunos trabajadores temporeros 

en las campañas onubenses. El estudio de Garay y Rodríguez (2005) recoge 

por un lado la comparación de la caracterización sociodemográfica de los 

emigrantes colombianos del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), en 

los países de España y Estados Unidos; por otra parte, el uso de la remesas y 

su impacto en los niveles de ingreso y la estructura de los hogares. 

Siguiendo esta perspectiva económica los trabajos de Guerra Arias 

(2005) y Martínez Giraldo (2007) reflexionan sobre el proceso migratorio de los 

colombianos en España, tratando las motivaciones de la emigración, la 

trayectoria laboral de los migrantes y sus características generales; Puyo Vidal 

(2006) señala la difícil situación laboral de los colombianos en España, 

argumentando que esta situación no da señales de mejoría, como 

consecuencia del incremento de la xenofobia de la población española hacia el 

creciente número de inmigrantes procedentes de todo el mundo, la 

estigmatización de los colombianos, generada de la mala imagen que le 

precede y la severidad de la ley de extranjería, sumando el engranaje 

capitalista de España en crecimiento económico. Explicando además que los 

empleos realizados por los colombianos en España no llenan las expectativas

individuales. El citado estudio presenta notables diferencias con el de García 
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González (2006), el cual trata el impacto de las migraciones laborales 

Colombo-Españolas a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),

argumentando la reducción de la tasa de desempleo en Colombia durante el 

periodo de 2001-2004. Buscando conocer el perfil de los aspirantes que 

deseaban emigrar a España, así como también el comportamiento del acuerdo 

migratorio laboral desde el 2001 llevado a cabo entre Colombia y España, por 

medio de la regularización y el ordenamiento de los flujos migratorios de los 

colombianos.

Centrándonos en los aportes de genero sobre la inmigración colombiana 

en España, hay que destacar los estudios de Bonelli y Ulloa (2000) quienes 

abordan el análisis del trafico e inmigración de las mujeres en España, por 

medio de un estudio de caso sobre mujeres colombianas y ecuatorianas en el 

servicio domestico y la prostitución, combinando para la obtención de la 

información  una serie de entrevistas en profundidad y grupos de discusión con 

mujeres inmigrantes en Madrid y Galicia. El estudio se refiere por un lado a la 

situación del contexto expulsor y receptor, en el análisis de prensa, el marco 

jurídico de la inmigración y el tráfico de mujeres; y por otro, al estudio

cualitativo del tráfico e inmigración femenina, llevado a efecto en las dos 

comunidades autónomas señaladas anteriormente. 

En este sentido, Ribas y Martínez (2003) presentan la investigación 

realizada en siete centros penitenciarios españoles tanto mixtos como 

exclusivos de mujeres, en el que plasman una división internacional del trabajo 

de las migraciones globales; cruzando para ello, las rutas de la droga, redes de 



Primera parte/Capítulo1.  Bases teóricas

100

narcotráfico en relación a la explotación sexual. Encontrando en dicho análisis 

dentro del contexto social y geográfico la fuerte presencia de mujeres 

colombianas en las cárceles españolas procedentes de Medellín, Cali, Bogotá y 

Armenia; Gonzálvez Torralbo (2007) a través de una reflexión teórica de una 

investigación realizada en los municipios de Elche (España) y Bello (Colombia), 

analiza los roles experimentados en el proceso de la movilidad, el cambio y la 

resistencia. Mostrando como lo transnacional cobra protagonismo en las 

relaciones intradomésticas más allá de las fronteras colombianas. 

Desde el punto de vista de la identidad, la integración y la cultura los 

estudios de Micolta León (2005, 2007) abordan la parentalidad en condiciones 

de migración para el caso del colectivo colombiano asentado en la comunidad 

de Madrid, identificando las motivaciones para emigrar y la experiencia 

migratoria de los colombianos en la nueva situación cultural que enfrentan; 

Echeverri Buriticá (2005) analiza el proceso de reconstrucción de la identidad 

colectiva y la integración social de los jóvenes inmigrantes colombianos en 

España, a través de los cambios identitarios de los jóvenes al llegar a España, 

la resistencia identitaria construida a partir de las diferenciaciones con otros 

colectivos, los elementos de identidad nacional, la tendencia a la identificación 

latinoamericana y las fracturas identitarias del colectivo colombiano en España.  

El estudio de Delgado y Lozano (2007), aporta mediante un trabajo de tipo 

periodístico la vida de los colombianos en España, al igual que la de diferentes 

nacionalidades latinoamericanas, mediante la recolección de numerosos 

testimonios de primera mano. Estos autores narran los usos, las costumbres y 

los disparates del lenguaje, tratando de demostrar de esta manera, las 
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ilusiones, las esperanzas y a veces los sueños rotos, de una España convertida 

en nuevo paisaje multicultural. Entre tanto, Martín Fierro (2002) trata la 

situación social de los inmigrantes colombianos en España, preguntándose: 

¿cómo viven y cuáles son sus mayores dificultades?, utilizando para su 

análisis, entrevistas personales a inmigrantes colombianos, a altos funcionarios 

colombianos en España y la recolección de fuentes secundarias.

Ya en lo que atañe a las políticas migratorias y los derechos humanos 

resaltar el estudio de Cruz, González y Medina (2008) sobre la diáspora 

colombiana: derechos humanos y migración forzada Colombia-España (1995-

2005). Construcciones sociales, políticas y jurídicas en el fenómeno de la 

migración forzada, investigación que se centra en el análisis de las causas, el 

reconocimiento legal del desplazamiento forzado en Colombia, así como

también la caracterización de la población colombiana que tiene el estatuto de 

refugiada o asilada en territorio español. 

Por último y para cerrar el estado de la cuestión de la inmigración 

colombiana en España, se podría concluir, por un lado el notable interés por el 

conocimiento de los flujos migratorios, el análisis de la caracterización 

sociodemográfica, el volumen, la distribución territorial, la inserción laboral, el 

impacto de las remesas y los aspectos de los derechos humanos, identidad, 

integración y cultura de este colectivo en España; por otra parte, se puede 

apreciar la carencia de estudios en temas como: modos de convivencia, 

vivienda, familia, juventud, educación, trayectoria migratoria, proyecto 

migratorio, asociacionismo, participación, codesarrollo, transnacionalismo y
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redes migratorias entre otros. Debido, en primer lugar a la reciente inmigración

de este colectivo en España, tal y como se había señalado líneas arriba; en 

segundo lugar, porque las investigaciones están en proceso de elaboración o 

carecen de publicación de los resultados, a este hecho apuntar como se ha 

podido constatar anteriormente, los grandes aportes acerca de este colectivo 

se producen del año 2000 en adelante, a excepción de la tesis doctoral de 

Restrepo Vélez del año 1997; y un tercer aspecto relacionado con la escasez 

de las temáticas planteadas anteriormente, se debe a que desde origen los 

investigadores se han centrado en el estudio de la vulneración de los derechos 

humanos, los factores de violencia y el desplazamiento forzado entre otros, 

opacando de esta manera el interés existente en el análisis de la emigración 

colombiana a nivel internacional, la cual presenta en la actualidad un rapidísimo 

crecimiento, una heterogeneidad de sus regiones y extracción social, en la que 

España se constituye en la actualidad en el principal campo de influencia en la 

recepción de los nacionales colombianos.

3. Fundamentación teórica sobre el estudio del trayecto y el proyecto 

     migratorio

En este apartado se pretende presentar la fundamentación teórica sobre 

el estudio del trayecto y el proyecto migratorio, a través del aporte 

interdisciplinario, proveniente trabajos previos de los ámbitos de la Geografía, 

la Sociología, la Psicología Social, el Trabajo Social, la Antropología y otras 

disciplinas afines, las cuales permiten contrastar perspectivas y avanzar en la 

compresión y en el conocimiento de estas temáticas. Permitiéndonos además, 
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sentar las bases fundamentales en el desarrollo de la tesis doctoral, la cual 

busca como objetivo principal, contribuir en el conocimiento del trayecto y 

proyecto migratorio llevado a cabo por los inmigrantes colombianos en Sevilla. 

3.1. Revisión de aportaciones sobre el trayecto migratorio

Pese a la producción reducida sobre el estudio de los trayectos

migratorios, en gran parte debido a la dificultad en la acotación del fenómeno 

migratorio, así como a la carencia de fuentes, a continuación se presentan

algunos trabajos que han servido de referencia para abordar el estudio de esta 

temática.

Artal, Pascual y Solana (2006) en su trabajo sobre las trayectorias 

migratorias de la población extranjera en Cataluña, nos muestran un análisis de 

las trayectorias migratorias de tres colectivos: marroquí, ecuatoriano y 

pakistaní. En el caso del colectivo marroquí, describen por un lado a España 

como la doble puerta para entrar y salir de Europa, el blindaje de Europa, las 

estrategias del colectivo marroquí para entrar a Europa; y por otra parte, las 

trayectorias iniciales en España y el reflujo de Europa y España en busca de 

papeles. De acuerdo al colectivo ecuatoriano, nos presentan la imagen y

significación de España, las redes de salida del colectivo ecuatoriano en la que 

identifican nuevos campos de influencia de este contingente para poder 

emigrar, las estrategias para entrar a España y las trayectorias iniciales llevas a 

cabo por hombres solos y mujeres solas. En cuanto al contingente pakistaní, el 

trayecto migratorio lo abordan desde la imagen y significación de España hasta 
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los itinerarios de llegada a España como también el doble reflujo desde otros 

países. 

En este mismo sentido, el estudio de Pedone (2000) sobre las 

trayectorias migratorias y estrategias del colectivo ecuatoriano, nos ayudan a 

comprender la influencia de las cadenas y redes sociales en las trayectorias 

espaciales y las estrategias migratorias del colectivo ecuatoriano en Murcia,

asimismo apunta las especificidades del proceso migratorio a la luz de la 

globalización. 

Por su parte Odden (2007) establece el estudio de las trayectorias 

migratorias como una articulación de la movilidad espacial/movilidad social de

los senegaleses en la provincia de salamanca; dicho autor basa su análisis en

la utilización de entrevistas y observaciones realizadas. De esta manera 

pretende comprender en temas como el acceso a la vivienda y el trabajo, la 

organización del colectivo senegalés en Salamanca y las capacidades de estos 

inmigrantes de crear vínculos fuera de la red senegalesa. 

Un importante aporte sobre este tema se presenta en la investigación de 

Pérez y Rinken (2005) sobre “La integración de los inmigrantes en la sociedad

andaluza”, quienes analizan el trayecto migratorio  a través de los itinerarios y 

etapas migratorias de los inmigrantes asentados en Andalucía, desde el lugar 

de nacimiento, hasta el lugar actual de asentamiento en la comunidad 

autónoma andaluza; identificando antes de la llegada a España, algunas 

características en cuanto al lugar de nacimiento y la residencia intermedia en
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terceros países. Después de la llegada a España, analizan la movilidad 

geográfica de manera intra-nacional e intra-regional, de acuerdo al año de 

llegada a Andalucía como punto de referencia principal, el año de llegada a 

España y el año de llegada al municipio de residencia actual. Asimismo, Aguilar 

(2003a), trata el trayecto migratorio de los inmigrantes en Navarra de acuerdo a

los itinerarios migratorios y la situación legal de llegada, encontrando en su 

gran mayoría que los inmigrantes entran legalmente en España como turistas.

Entre tanto Cohen et.al (2007) describen la trayectoria migratoria de los 

inmigrados de Marruecos en Andalucía, mediante el estudio del trayecto 

migratorio realizado por tres jóvenes marroquíes, en el que se presentan, el 

momento de salida y la diversidad de los itinerarios migratorios. Dibujando en

este sentido, las trayectorias que van desde el desplazamiento lineal, hasta 

un recorrido por varias etapas a través de distintos países. 

Otras perspectivas de análisis del trayecto migratorio son las  

presentadas por Ramírez Goicochea (2003) y Vidal Rodríguez (2005). El 

primero describe la trayectoria migratoria de la comunidad polaca en España, 

por medio de tres periodos básicos  de manera influyente en la emigración a 

España,  acaecida generalmente en la década de los noventa y vinculando 

para ello la transición política de Polonia, los cambios de la economía polaca y 

el desmantelamiento de la industria pesada y militar, como los rasgos más 

importantes en el incremento de inmigrantes polacos provenientes del suroeste 

de ese país; destaca también la vía de transporte utilizada para ingresar a 

España y los recursos para iniciar el trayecto migratorio. El segundo autor en 

base a su estudio sobre La emigración Gallega a Cuba: trayectos migratorios,
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inserción y movilidad laboral, 1898-1968, aborda el trayecto migratorio en 

relación a la financiación del viaje, la compleja y costosa tramitación de 

documentos legalmente exigida a los emigrantes gallegos a Cuba.

Bajo este panorama observado anteriormente, se podría señalar que el 

estudio del trayecto migratorio como tal, no ha sido abordado de una manera 

directa en las investigaciones, más bien ha servido como información 

complementaria en el análisis de las migraciones.

3.2. Revisión de aportaciones sobre el proyecto migratorio

Coinciden los aportes de Besabe, Zlobina, Páez (2004), Carrasquilla y

Echeverri (2003), Izquierdo Escribano (2000) y Mora Galiana (et.al.) (2007a),

quienes abordan el proyecto migratorio en relación a los motivos, el plan que se 

desea realizar y las modificaciones presentadas una vez instalados en el lugar 

escogido. Asimismo el Colectivo IOE (1998) reduce el proyecto migratorio (en 

plural) a los motivos para emigrar. En tanto Pérez y Rinken (2003), asocian el 

proyecto migratorio a las intenciones y expectativas generadas por los 

inmigrantes. Estudiando los motivos para la emigración, así como también 

comparando los proyectos (en tiempo y espacio) presentados antes de la 

emigración y el actual proyecto, en función al año de llegada al país de destino 

y el asentamiento actual en un determinado territorio. De esta manera el 

proyecto migratorio está íntimamente ligado al tiempo de duración de una 

persona de acuerdo a la temporalidad o prolongación de sus planes (Escrivá, 

2000); de igual forma lo señala Garay Salamanca (2006) al afirmar que el 
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proyecto migratorio tiende a cambiar a partir de un cierto tiempo de residencia, 

el cual podría oscilar entre tres o cuatro años. 

Entre tanto, Rinken y Herrón (2004) establecen tres tipos proyectos 

migratorios alternativos: 1) quedarse por un tiempo indefinido en la sociedad de

acogida; 2) quedarse por un tiempo en la sociedad de acogida y retornar a su 

país de origen; y 3) irse a otra zona u país tercero. Por su parte Fresneda 

(2001) identifica dos tipos de proyectos migratorios: el proyecto migratorio 

familiar y el proyecto migratorio individual. En lo que respecta al primero, el 

proyecto migratorio empieza en el país de origen de manera desigual, donde 

las familias azotadas por las crisis económicas reúnen los recursos para toda 

una inversión familiar y seleccionan una persona fuerte, capaz de adaptarse y 

llevar la iniciativa en el proyecto. A partir de este proyecto se inserta una 

estrategia familiar, manifestada en una cultura emigratoria en el país de origen 

(EUROSTAD, 2000; Ramírez, 1996, citado en Pérez y Rinken, 2005). En 

cambio los proyectos migratorios individuales son edificados por medio de una 

liberación, una mayor independencia económica y una separación necesaria 

para emprender una nueva vida. Otro tipo de división de los proyectos 

migratorios es el planteado por Alcalde et al. (2002) quienes destacan dos tipos 

de proyectos: el proyecto migratorio impuesto, el cual hace relación a la 

reagrupación familiar y el proyecto migratorio conjunto, que son menos 

frecuentes, dada la dificultad  presentada por diferentes factores.
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Podemos decir entonces, que el proyecto migratorio se enmarca en la 

mayoría de los casos dentro de un proyecto colectivo, el cual busca mejorar las 

duras condiciones de los países del sur y buscar mejores condiciones que

ofrece el norte. A partir de aquí se comienza a entregar las primeras 

informaciones de manera directa o indirecta por medio de la imagen, un 

ejemplo de ello es el coche del emigrante, la casa y las remesas que llegan a la 

familia por medio de la persona emigrada (Eito Mateo, 2001). 

Al hilo de lo argumentado anteriormente, Vidal Rodríguez (2005) 

sostiene que el proyecto migratorio está íntimamente ligado a la elección del 

país de destino y sobre todo a la existencia de redes y cadenas migratorias 

conformadas por familiares, amigos, vecinos o paisanos en el país de destino, 

más que una voluntad individual de los candidatos a emigrar. De igual modo, 

Lacomba (2001) pone de relieve en el estudio del proyecto migratorio los 

contactos y apoyos recibidos por los inmigrantes ya instalados, agregando 

además el cumplimiento o incumplimiento de las expectativas ligadas a 

diversos proyectos migratorios. Asimismo Sánchez Urios (2006), Bodega y 

Cebrián (2000)  ponen de manifiesto los factores que dificultan o facilitan el 

proyecto y el papel de las redes de parentesco, amistad o solidaridad en el 

tiempo que pensaban quedarse los inmigrantes en el lugar de destino. Los 

cuales servirán de mediadores para facilitar el acceso al empleo a sus 

familiares y círculos  cercanos de sus entornos.
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En definitiva y tal ha podido observar a partir de la revisión de estudios 

previos, el proyecto migratorio se construye en base a los motivos, las 

intenciones iniciales y las expectativas futuras, convirtiéndose a su vez, en el 

telón de fondo de la dinámica migratoria de los colectivos inmigrados, así como 

también en el elemento fundamental para el análisis de los procesos de 

integración en las sociedades de destino. 





Segunda parte

111

Segunda parte 

La inmigración colombiana en Sevilla en 
el contexto de la inmigración española 





Segunda parte/Capítulo1. Evolución de la inmigración colombiana en España

113

CAPÍTULO 1.

EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN COLOMBIANA EN
ESPAÑA

1. INTRODUCCIÓN; 2. LA EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA 

EN ESPAÑA; 2.1. La evolución en las comunidades autónomas; 2.2. La 

evolución a escala provincial; 2.3. La evolución a nivel municipal: El caso de la                      

ciudad de Sevilla.

1. Introducción

El estudio de la inmigración extranjera en España cuenta con 

importantes aportaciones provenientes, por un lado de fuentes académicas, 

llevadas a cabo en los centros universitarios, destacando la elaboración 

invaluable y rigurosa de las tesis doctorales mencionadas en el capítulo 1. Por 

otro, el aporte generado por diferentes equipos de investigación especializada 

en esta temática, las cuales se financian por empresas privadas, ONGs y 

estamentos públicos de la organización estatal. Las líneas de investigación son 

amplias y variadas: población inmigrante, demografía y territorio; identidad, 

integración y cultura; vivienda y modos de convivencia; educación, familia y 
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juventud; asociacionismo y participación; género e inmigración, entre otros. En 

este contexto existe un buen número de aportaciones, las cuales buscan 

brindar elementos esenciales en la compresión y el conocimiento del fenómeno 

de la inmigración extranjera en España. 

La presentación que se realiza en este capítulo sobre la evolución de  

inmigración colombiana en España, tiene como objetivo fundamental presentar 

una radiografía de la evolución multiescalar del fenómeno migratorio 

colombiano; destacándose dentro del análisis de dimensión espacial sobre este 

colectivo en la comunidad andaluza y la ciudad de Sevilla, como ámbitos de 

especial interés inmigratorio en el volumen y evolución de inmigración 

colombiana en España de este trabajo. De esta manera, se pretende dar a 

conocer la magnitud del fenómeno migratorio colombiano en España, su 

comparación con otros colectivos de mayor representación (iberoamericanos, 

total de población extranjera y población autóctona); así como también las 

principales características presentes en sus lugares de asentamiento; 

características especialmente importantes en el cumplimiento de las 

intenciones y expectativas llevadas a efecto en el proceso migratorio por parte 

de este colectivo. Paralelamente al estudio de la evolución de la inmigración 

colombiana en España, se realiza desde origen un análisis de los flujos 

migratorios de los colombianos a nivel internacional y el crecimiento económico 

de los últimos años, con el objeto de interpretar de manera conjunta las nuevas 

lógicas migratorias del colectivo colombiano a España.  En esta línea, es
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necesario subrayar que los datos analizados en este capitulo, proceden de 

fuentes estadísticas españolas y colombianas, señaladas líneas arriba en el 

apartado de las fuentes estadísticas del capitulo introductorio.

2. La evolución de la inmigración extranjera en España

Sea lo primero destacar, el proceso evolutivo de la inmigración 

extranjera en España, en el que Gómez Fayrén y Bel Adell (2000: 70) señalan 

que el desarrollo de la inmigración extranjera en España es un proceso tardío, 

el cual adquiere una notable significación a partir del último cuarto del siglo XX, 

de manera especial en las dos últimas décadas del mismo. Describiendo 

además, que entre 1970 hasta 1985 la evolución de la inmigración extranjera, 

reflejaba un crecimiento lento y sostenido, del orden para todo el periodo del

63,80%. En la segunda mitad de la década de los ochenta el crecimiento se 

intensifica y en 1990 se registran en España 276.796 residentes; entre 1991 y 

1998 se mantiene el flujo inmigratorio, así como también se intensifica el 

número de extranjeros (719.647 residentes en 1998), presentando este último 

periodo como principal característica la visibilidad de la inmigración económica 

en España.

De acuerdo a la explotación estadística recogida a partir de los datos de 

la publicación “Migraciones”  y el “Anuario Estadístico de España”, elaborados 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como también los datos del 

Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria de  Estado de Inmigración 

y Emigración y del Observatorio Permanente de la Inmigración; el gráfico 1 
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muestra la evolución de la inmigración extranjera residente en España, desde 

1995 hasta el año 2006, en el que se aprecia un crecimiento de manera 

gradual de la inmigración extranjera hasta el año 2002. Resaltando dentro del 

periodo 1995-2002, los procesos de regularización presentados en España de 

los años 1996 y 2000/20011. A partir del año 2003 el crecimiento de la 

inmigración extranjera en España se intensifica, encontrándonos tasas de 

evolución interanual superiores a las de años anteriores, a excepción del año 

2006 el cual presenta el 10,32% del crecimiento interanual respecto al año 

anterior. El año 2003 registra el 24,40% respecto al año anterior, el 2004 el 

20,04% y el 2005, año de mayor crecimiento interanual el 38,52%, en el cual el 

número de residentes extranjeros ascendieron aproximadamente en 800.000,

es decir, el mayor aumento del periodo analizado, donde el numero total de 

extranjeros es de 2.738.932, los cuales representan el 6,17% de la población 

total en España. La principal explicación del aumento acelerado del año 2005 

respecto a los años anteriores se deriva principalmente del proceso de 

normalización documental de trabajadores extranjeros llevada a cabo en este 

año con la aprobación 578.375 solicitudes de las 691.655 presentadas, 

variando de esta manera el tamaño y el peso del crecimiento de la población 

extranjera en España.

1 El tercer proceso especial de documentación de extranjeros en España del año 1996, 
presentó un total 17.676 solicitudes de las cuales se concedieron 14.653; alcanzando la 
inmigración extranjera la cifra de 538.984 residentes, equivalente al 1,36% respecto a la 
población total en España. Para el año 2000/2001, las solicitudes presentadas en aquel 
proceso de regularización fueron de 246.086, resolviéndose favorablemente 146.171 
solicitudes, ascendiendo el número total de extranjeros en España en 1.109.060 residentes. 
Información según se ha podido extraer del Anuario Estadístico de Extranjería de los años de 
1997 y 2002.
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Gráfico 1. Evolución de la población extranjera residente en España. 1995-2006

 Fuentes: Datos 1995 a 1997: INE, Migraciones 1996 a 1998; dato 1998: INE, Anuario Estadístico de España 1999;
                 datos 1999-2006: Ministerio  del  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  Secretaria  de   Estado  de Inmigración y
                 Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico de Inmigración. Elaboración 
                 propia.

En el caso de la evolución de los efectivos de las principales 

nacionalidades en España 1996-2006 (Gráfico 2), se observa el predominio del 

colectivo marroquí de manera exponencial para todo el periodo, 

constituyéndose como el primer colectivo de mayor peso y volumen de 

inmigración extranjera en España, el cual presenta su mayor aumento 

interanual en el año 2005, con el 27,44% respecto al año anterior, es decir de 

los 386.958 efectivos que poseía en el 2004, ha pasado a obtener en el 2005 

493.114 residentes. En lo que respecta a la evolución de los colectivos 

ecuatoriano, colombiano y rumano, es de destacar la aceleración de sus 

poblaciones a partir del año 2000 en adelante, donde la tendencia marcada por 

parte de estos tres contingentes es la de incrementar su población al doble y
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más2. Por el lado de la inmigración británica puede apreciarse, como hasta el 

año 2000 dicho colectivo representaba a pesar de sus altibajos una notable 

significación de sus efectivos respecto a los contingentes ecuatoriano, 

colombiano y rumano; a partir del año 2001 puede notarse un despegue en el 

aumento de su población, es así que a 31 de diciembre de 2006 con una 

población de 175.870 efectivos, se sitúa como el quinto colectivo de mayor 

significación de inmigración extranjera en España. 

Gráfico 2. Evolución de las principales nacionalidades residentes en España. 

Periodo 1996-2006

  Fuentes: datos 1996 y 1997: INE, Migraciones 1997 y 1998; dato 1998: INE, Anuario Estadístico de España 1999;
                  datos 1999-2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria  de   Estado  de  Inmigración  y
                  Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico de Inmigración. Elaboración 
                  propia.

2 Téngase en cuenta que las razones de la ingente inmigración  iberoamericana a España,  es 
fruto del crecimiento económico (superior a la media europea) alcanzada por este país durante 
los últimos tiempos. Donde, la falta de mano de obra principalmente en el sector servicios; así 
como también, las estrechas relaciones históricas de España con países iberoamericanos, han 
marcado sin duda alguna, un nuevo giro en la movilidad migratoria de los nacionales 
iberoamericanos. Coyunturalmente a lo señalado, las políticas restrictivas de los EEUU, los 
controles en sus fronteras y las disposiciones de entrada a ese país (tradicional campo de 
influencia de emigración iberoamericana), convierten a España en el sueño dorado de los 
iberoamericanos, es decir, se asiste a un cambio de las migraciones iberoamericanas al 
exterior.
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Centrándonos en la inmigración colombiana en España, es necesario 

señalar el peso notable de sus efectivos tanto en términos absolutos como 

también relativos. Los colombianos ocupan por un lado el segundo lugar de las 

nacionalidades más representativas de inmigración iberoamericana en España, 

detrás de la colonia ecuatoriana; y por otra parte, a 31 de diciembre de 2006, 

según los datos de extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor, 

se ubica como la tercera nacionalidad de mayor peso y volumen de inmigración 

extranjera en España, detrás de los colectivos marroquí y ecuatoriano. De esta 

manera los colombianos residentes en España alcanzan el 7,5% de la 

población extranjera y el 0,51% respecto a la población total en España. 

Desde la perspectiva temporal, la inmigración colombiana en España es 

un fenómeno reciente, el cual presenta dos periodos distintos: el primero desde 

1995 hasta 1999, donde la población aumenta de manera gradual en 6.600 

nuevos residentes durante estos 5 años, significando un incremento del 

94,89% para todo el periodo, y un incremento medio anual del 18,98%; y el 

segundo periodo representado desde el año 2000 en adelante, cuando el 

contingente de residentes colombianos duplica su población año a año de 

manera exponencial. De acuerdo a ello, el gráfico anterior ilustra como a 31 de 

diciembre de 2006, el tamaño de la población colombiana en España es 16 

veces mayor a la presentada en 1999 (periodo de 8 años), y 28 veces mayor 

respecto a los datos de 1995; lo que ratifica, que a pesar de la puesta en 

vigencia del visado para los colombianos (2 de enero del 2002), el aumento de 

su población en España no deja de ser considerable. En este sentido Garay 

Salamanca (2006: 73) señala que “la migración del colectivo colombiano a 
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España es un fenómeno reciente, creciente y sujeto a una constante 

transformación [que] precisa una atención y análisis continuados”.

Bajo este panorama es conveniente llevar a cabo desde el origen un 

análisis de las dimensiones acerca de la migración colombiana a nivel 

internacional, con el fin de explicar la magnitud de los movimientos migratorios 

de los colombianos a España. En esta línea, el gráfico 3 muestra en detalle el 

promedio mensual de salidas de colombianos al exterior, durante el periodo de 

1996-2006, apreciándose como el volumen mensual en términos absolutos 

pasó de 77.412 en 1996 a 171.324 salidas mensuales para el año 2006, lo que 

significa un incremento del 121,31% y un crecimiento medio anual del orden del 

11,02%. De esta manera se puede distinguir como el promedio mensual de las 

salidas de los colombianos aumenta de manera relevante a partir del año 2000 

en adelante, salvo en algunas excepciones marcadas principalmente en los 

años 2002 y 2005, donde se observa un descenso, el cual no deja de ser 

considerable en las salidas mensuales de los colombianos. Al hilo de lo 

señalado, el año 2000 es una referencia importante en el aumento de la

movilidad internacional de la migración colombiana; así como también en la 

modificación de nuevos campos de influencia; donde España toma un 

protagonismo fundamental, en la dirección de esos flujos migratorios. En este 

sentido, los resultados del Censo General de Colombia de 2005, muestran que 

España ocupa el segundo lugar (23,4%), entre los países de destino de los 

nacionales colombianos residentes en exterior, después de Estados Unidos 

con el 35,3% (Gráfico 4).
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Gráfico 3. Promedio mensual de salidas de colombianos al exterior. 1996-2006

         Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos 1996 a 2003: DAS, DANE, OIM, Anuario de Movimientos 
Migratorios Internacionales en Colombia 2002 y 2003; datos 2004: CEMLA-BID/Fomin 2005; datos 

                         2005 y 2006: DAS, Estadísticas Migratorias (dato de 2006 corresponde al mes de diciembre). 

Gráfico 4. Principales destinos de emigración colombiana

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Censo  

                                    General 2005. 

Las razones del aumento significativo del flujo de las salidas de los 

colombianos hacia al exterior, tal y como lo señala Guarnizo (2003: 86) 

encuentran sus raíces en la interrelación de múltiples factores internos y
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externos, los cuales explican la transformación presentada en Colombia de ser 

un país exportador de productos básicos a uno exportador de mano de obra. 

En primer lugar, el agravamiento de la economía nacional desde finales de los 

ochenta e inicios de los noventa, resultado de la aplicación de profundas 

reformas estructurales de corte neoliberal, generó la incapacidad competitiva 

de empresas privadas ante la apertura económica. A ello habría que añadir la 

caída de los precios del café a nivel internacional, la cual afectó a una de las 

regiones más estables del país como es el eje cafetero3, llevando consigo el 

desempleo y la reducción de divisas para el país. En consecuencia, estos 

grandes cambios estructurales desarrollados de manera drástica y rápida, 

generaron el incremento significativo de profesionales universitarios y jóvenes 

colombianos desempleados que vieron en la emigración la búsqueda de una 

vida mejor.

El siguiente gráfico ejemplifica la relación crisis económica y la 

emigración de los colombianos hacia el exterior, apreciándose el grave 

deterioro económico sin precedentes en la historia colombiana desde la 

segunda mitad de los años 90, de manera especial en el año de 1999, el cual 

reveló un decrecimiento en la economía del país del 4.2%. A lo susodicho, 

Gaviria (2000)4, señala que la crisis generó una relación negativa entre la 

3 Es importante anotar aquí que el termino “eje cafetero” usado a lo largo de esta tesis doctoral 
hace referencia a la región topográfica colombiana de mayor producción cafetera del país. 
Comprendida por los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, cuyas capitales  son  
Armenia, Pereira y Manizales.

4 Citado en Cárdenas, M y Mejía, C. (2006). Migraciones internacionales en Colombia: ¿Qué 
sabemos? Fedesarrollo, Working Papers Series- documentos de trabajo. Bogotá, nº30, pág. 1-
50. Consultado el día 3 de mayo de 2006 en: ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/wp/WP30.pdf
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probabilidad de que un hogar experimentara caídas en su bienestar y el nivel 

socioeconómico del mismo. En consecuencia, las diferencias no ocurrieron 

entre los más pobres y el resto, sino entre el 20% más rico y los demás, 

generalmente hogares de clase media, aduciendo en todo caso, que la 

probabilidad fue menor para los más privilegiados. 

Gráfico 5. Crecimiento económico real en colombiana

          
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cálculos Fedesarrollo. En Cárdenas y 
              Mejía (2006).  Migraciones internacionales en Colombia  ¿Qué sabemos? Fedesarrollo, Working 
              Papers Series- documentos de trabajo. Bogotá, nº 30, pág. 36. 

Otro aspecto fundamental de análisis estrechamente ligado a los flujos 

migratorios de los colombianos es el mercado laboral; en el que Cárdenas y 

Mejía (2006:38) en base a los indicadores de desarrollo del Banco Mundial de 

2005, establecen que durante la recesión económica de 1998-1999, la tasa de 

desempleo en Colombia alcanzó niveles cercanos al 20%, cifra muy por encima 

de la mostrada por países como Estados Unidos (4,2%), Canadá (7,6%) y 

España con el 15,6%. País este último, caracterizado por presentar en el 
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pasado altas tasas de desempleo, las cuales a partir de la segunda mitad de la 

década de los 90, empiezan a descender. Trayendo consigo una mejora en el 

bienestar y nivel socioeconómico de la población; constituyéndose además, en 

centro de atracción de las migraciones internacionales.  

Gráfico 6. Comparación de la tasa de desempleo en Colombia frente a los 

principales países de destino

Fuente: World Development Indicators 2005, Word Bank. En Cárdenas y Mejía (2006).  Migraciones internacionales  
              en Colombia  ¿Qué sabemos? Fedesarrollo, working papers series- documentos de trabajo. Bogotá, nº 30, 
              pág. 38.

Además del deterioro económico, Colombia enfrentó el deterioro de la 

situación política, social y militar, la generalización de la violencia y la 

consolidación internacional del mercado de las drogas; contexto que puso de

manifiesto un ambiente de inseguridad que contribuyó a la emigración de 

sectores amplios de la sociedad (Guarnizo, 2003: 86). 
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Existen otros factores importantes de mencionar, los cuales influyen de 

manera relevante en la masificación de la emigración colombiana; un ejemplo 

claro de ello es la consolidación y maduración de redes sociales 

transnacionales, las cuales se convierten en el camino para los flujos de los 

migrantes, así como también en brújulas orientativas en el proceso migratorio 

de nuevas personas (Guarnizo, 2003: 86).

En este sentido, se podría afirmar que la migración colombiana a 

España, es el resultado específicamente de la crisis económica, política y 

social; las cuales dan cuenta de la emigración de un significativo número de 

nacionales, que huyendo del conflicto interno, las precarias condiciones de 

garantía de los derechos de ciudadanía y la búsqueda de oportunidades 

económicas y laborales, encuentran en la válvula de escape de la emigración, 

una solución a la situación padecida de los años más recientes de la historia 

colombiana. Aspectos, los cuales ahondaremos en el último capítulo referente 

a los proyectos migratorios de los colombianos en la provincia de Sevilla, 

mediante el aporte fundamental de la información empírica revelada en esta 

investigación, resultado de la aplicación de la encuesta elaborada sobre 

trayectos y proyectos migratorios de los colombianos en la provincia de Sevilla. 

2.1. La evolución en las comunidades autónomas

De entrada, es importante señalar la desigual distribución demográfica 

de la población extranjera residente en las diferentes comunidades autónomas; 

aspecto tal y como lo señala García Ballesteros (2003: 72-73) “puede contribuir 
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a crear nuevos desequilibrios demográficos o a reforzar los tradicionales, pues 

las zonas más favorecidas son aquellas que tradicionalmente han contado en 

su crecimiento con inmigrantes procedentes de otras regiones españolas o del 

extranjero (caso Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana), o bien han 

mantenido […] o incluso mantienen una población joven y una fecundidad 

superior a la media española (Andalucía, por ejemplo)”. Asimismo apuntar 

además, que la inmigración extranjera se concentra en aquellas áreas donde 

existe una densidad de población más alta, una mayor dinámica urbana, un 

mayor crecimiento económico, unido al favorecimiento del empleo y sobre todo 

una mayor información transmitida por las redes migratorias.

Dicho lo anterior, la tabla 1 muestra la evolución de la población 

extranjera en España por Comunidades Autónomas en los años 1996, 2000 y 

2006, en los que se aprecia una alta concentración en términos absolutos  en 

Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía; comunidades las cuales

llegan a albergar cerca del 70% de la población de origen extranjero en 

España.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con menor presencia de 

población extranjera son Cantabria, Asturias, Extremadura y La Rioja; donde el 

peso de la población extranjera es inferior al 1% en los tres años 

representados. Casos apartes son Ceuta y Melilla que sin llegar al 1% del total, 

presentan porcentajes de extranjeros respecto a la población total bastante 

elevados debido a su situación geográfica. 
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Tabla 1. Evolución de la población extranjera residente en España por 

Comunidades Autónomas

Comunidades Autónomas
Nº 

Inmigrantes
Nº 

Inmigrantes
Nº 

Inmigrantes % Variación % Variación % Variación 

Año 1996 Año 2000 Año 2006 1996/2000 2000/2006 1996/2006

Andalucía 70.725 132.428 362.467 87,24 173,71 412,50

Aragón 6.290 17.590 91.915 179,65 422,54 1.361,29

Asturias 6.515 9.519 24.779 46,11 160,31 280,34

Cantabria 3.078 5.388 20.657 75,05 283,39 571,12

Castilla-León 15.011 24.338 95.273 62,13 291,46 534,69

Castilla la Mancha 6.670 15.835 100.819 137,41 536,68 1.411,53

Cataluña 114.264 214.996 642.829 88,16 199,00 462,58

Ceuta 775 2.150 3.339 177,42 55,30 330,84

Melilla 1.054 3.424 5.369 224,86 56,80 409,39

Comunidad Balear 30.709 45.772 130.752 49,05 185,66 325,78

Comunidad Canaria 56.233 77.594 172.644 37,99 122,50 207,02

Comunidad Valenciana 59.952 86.994 409.058 45,11 370,21 582,31

Extremadura 4.516 10.508 25.578 132,68 143,41 466,39

Galicia 17.615 24.141 61.302 37,05 153,93 248,01

La Rioja 1.893 5.915 27.671 212,47 367,81 1.361,75

Madrid 111.116 162.985 575.118 46,68 252,87 417,58

Murcia 7.939 22.823 160.390 187,48 602,76 1.920,28

Navarra 4.693 22.823 41.661 386,32 82,54 787,73

País Vasco 13.135 18.822 64.228 43,30 241,24 388,98

Total 538.984 895.720 3.021.808 66,19 237,36 460,65

Fuentes: Dato 1996: INE, Migraciones 1997; datos 2000 y2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria 
de Estado de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  
de Inmigración. Elaboración propia.

Un aspecto importe de subrayar dentro del análisis de la evolución de la 

inmigración extranjera en España, son las variaciones relativas presentadas en 

las diferentes comunidades autónomas, en la que se pone de manifiesto un 

notable incremento relativo de extranjeros en la Región de Murcia (1.920%) y la 

Comunidad de Castilla La Mancha (1.412%) para el periodo 1996-2006. Las 

siguientes son La Rioja donde aumenta un 1.362%, Aragón un 1.361%, 

Navarra con un 788% y la Comunidad Valenciana con el 582% de variación.
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Gráfico 7. Incremento relativo de extranjeros residentes por Comunidades 

Autónomas 1996 a 2006. Porcentaje

Fuentes: Dato 1996: INE, Migraciones 1997; datos 2000 y2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria 
de Estado de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  
de Inmigración. Elaboración propia.  

Respecto a la distribución espacial de las principales nacionalidades 

residentes en las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2006, el 

gráfico siguiente ilustra los diferentes agrupamientos de los colectivos 

inmigrados. Los marroquíes a excepción de Ceuta y Melilla donde son mayoría, 

son la primera nacionalidad más numerosa en Andalucía, Baleares, Castilla y 

León, Cataluña, Extremadura, Murcia y La Rioja. Mientras que los ecuatorianos

lo son en Asturias, Madrid y Navarra; los colombianos en Cantabria y el País 

Vasco; los rumanos en Aragón y Castilla la Mancha; y los británicos 

predominan principalmente en la Comunidad Valenciana. 

En lo que se refiere a la evolución específicamente de la inmigración 

colombiana en las distintas regiones españolas, durante el periodo 1995 hasta 

el 31 de diciembre de 2006, es necesario señalar un claro predominio de este 
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contingente en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Canarias y Andalucía (Tabla 2). Los cambios más destacables se 

presentan a partir del año 2000 en adelante, donde la inmigración colombiana 

tiende a aumentar su población de manera significativa año tras año.

Gráfico 8. Distribución espacial de las principales nacionalidades residentes en 

las Comunidades Autónomas. A fecha 31 de diciembre de 2006

Fuente: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, 
              Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006. Elaboración propia. 
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A excepción de Madrid, principal comunidad de mayor concentración de 

inmigración colombiana a lo largo del periodo analizado; figuran importantes 

cambios en la distribución territorial por Comunidades Autónomas  de este 

colectivo. Un claro ejemplo de ello, es Andalucía, la cual hasta el año 2002 era 

la tercera comunidad con mayor número de inmigrantes colombianos, superada 

en el 2003 por la Comunidad Valenciana y en 2005 por Canarias; es decir, a 31 

de diciembre de 2006 esta comunidad ocupa la quinta posición en 

concentración de inmigrados colombianos, detrás de Madrid, Comunidad 

Valenciana, Cataluña y Canarias. Por otro lado, puede observarse también en 

la tabla siguiente, una notable afluencia de este contingente en la Comunidad 

Valenciana, cuya posición en 1995 era la quinta y en 2006 pasa a ocupar el 

segundo lugar por delante de Cataluña, con mayor presencia colombiana. Lo 

que parece indicar que el fenómeno de la inmigración colombiana tiende a 

asentarse fundamentalmente en aquellas áreas caracterizadas por un fuerte 

desarrollo turístico.      
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Tabla 2. Distribución de la población colombiana residente en las distintas 

comunidades españolas. Periodo 1995-2006

Comunidades 
Autónomas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 452 475 550 672 950 2.139 4.453 9.238 8.098 9.238 15.421 17.057

Aragón 109 118 130 157 269 455 1.295 1.798 2.631 3.711 5.435 5.835

Asturias 78 84 94 121 180 429 599 890 1.101 2.611 2.351 2.690

Cantabria 113 136 158 175 234 516 875 1.071 2.164 2.562 3.176 3.670

Castilla-León 274 296 335 446 723 1.242 2.713 3.370 5.279 6.868 9.118 10.562

Castilla la Mancha 161 171 215 275 383 741 1.759 2.478 3.557 5.069 8.028 9.190

Cataluña 1.498 1.611 1.527 1.706 2.310 3.890 8.277 11.326 15.501 21.531 30.593 32.817

Ceuta 0 0 0 0 1 3 6 7 9 12 17 21

Melilla 0 0 2 2 4 8 8 7 9 10 12 11

Comunidad Balear 148 140 145 192 241 521 580 2.114 3.344 5.069 7.213 8.548

Comunidad Canaria 439 462 446 542 711 1.701 4.818 5.527 8.915 9.140 17.523 17.189

Comunidad valenciana 386 384 455 544 771 1.837 3.451 8.945 11.385 15.111 26.630 33.183

Extremadura 38 49 75 101 155 258 548 718 1.025 1.124 1.547 1.578

Galicia 202 243 309 404 725 1.680 2.530 3.351 4.658 5.499 7.577 8.236

La Rioja 31 35 55 81 149 297 614 1.069 1.552 1.812 2.768 3.004

Madrid 2.610 3.151 3.354 4.303 4.781 7.234 13.846 25.419 30.658 37.218 48.276 51.041

Murcia 56 63 68 104 154 279 471 1.800 1.519 3.164 4.577 5.564

Navarra 97 121 123 205 364 594 573 1.628 2.388 2.955 4.149 4.376

País Vasco 201 215 228 289 479 871 1.291 2.443 3.650 5.562 9.566 10.548

Total 6.992 7.865 8.412 10.412 13.627 24.702 48.710 81.709 107.459 137.442 204.348 225.504

 Fuentes: Datos 1995 a 1997: INE, Migraciones 1996 a 1998; dato 1998: INE, Anuario Estadístico de España 1999;
                 datos 1999-2006: Ministerio  del  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  Secretaria  de   Estado  de Inmigración y
                 Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico de Inmigración.  

Otro aspecto importante de analizar es el grupo conformado por Ceuta y 

Melilla, de menor presencia estadística donde únicamente a partir del año 1997 

se pueden apreciar algunos inmigrantes, aunque sin ninguna significación 

estadística respecto a las demás comunidades autónomas.

Para el último año, 31 de diciembre de  2006, el fenómeno de la 

inmigración colombiana se concentra principalmente en Madrid (22,63%), 

Comunidad Valenciana (14,72%), Cataluña (14,55%), Canarias (7,62%) y

Andalucía con el 7,56%; sumando estas regiones en su conjunto cerca del 70% 

de la población colombiana residente en España. 
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En cuanto al crecimiento interanual del año 2006 respecto al anterior, 

mostrado por las comunidades autónomas, es conveniente señalar, el notable 

aumento presentado por la Comunidad Valenciana, convirtiéndola en la primera 

región de crecimiento en inmigración colombiana con el 24,61%, seguida por 

Murcia (21,56%) y Baleares con el 18,51%. En este sentido, valdría establecer 

que, el fenómeno de la inmigración colombiana durante los últimos años, ha 

empezado de manera progresiva a fijar su residencia en las regiones 

mediterráneas, la cornisa cantábrica y Baleares. Respecto a las autonomías de 

la España interior  (exceptuando Madrid que se estudia aparte  por sus 

características especiales), el crecimiento interanual de estas regiones es 

importante, pero en comparación con las descritas anteriormente, se notarían 

acusadas diferenciaciones. Andalucía a pesar de no estar ubicada entre las 

tres primeras regiones con mayor crecimiento interanual en inmigración 

colombiana, experimenta un crecimiento bastante significativo (10,61%) por en 

encima de Canarias (cuarta comunidad de mayor concentración de residentes 

colombianos). 

Continuando con el análisis de la distribución de la inmigración 

colombiana en las distintas zonas geográficas de España, el mapa 1, establece 

la comparación de los años 1995, 2000 y 2006. El primero de ellos 

representaría, el proceso de gestación de la inmigración colombiana en las 

CCAA; el segundo, la notable importancia de este contingente en España, 

convirtiéndolo en los inicios del nuevo siglo XXI como uno de los principales 

protagonistas de mayor peso y volumen de inmigración extranjera; y el tercero 

(año 2006), refleja la distribución actual, de cara a fundar posibles tendencias 
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en su asentamiento. Dicho lo anterior, el mapa presenta cinco intervalos de 

clase; en el mayor de ellos (superior al 14%), la distribución de la inmigración 

colombiana se concentra fundamentalmente en la Comunidad de Madrid con el 

37% en 1995, el 29% en el 2000 y el 23% para el año 2006; a las que se le 

uniría la Comunidad Valenciana y Cataluña, de manera relevante en el último 

año, cuyos porcentajes alcanzan el 15% respectivamente sobre el total de los 

residentes colombianos en España. 

El segundo intervalo agrupa fundamentalmente la presencia de dos 

comunidades: Andalucía y Canarias, las cuales en el año 2000, obtienen un 

porcentaje del 3 al 7%, proporción inferior a la mostrada en 1995, donde sus 

porcentajes respecto al total de la población colombiana se ubicaban por 

encima del 7 al 14%.

El tercer intervalo presenta diferentes grupos en los distintos años; en 

1995 son las comunidades de Galicia, Castilla León, y País Vasco, quienes 

integran este nivel, donde el porcentaje de residentes colombianos sobre el 

total varía entre el 3% alcanzado por Galicia y el País Vasco y el 4% de Castilla 

León; para el año 2000 se mantienen dos de las tres citadas anteriormente 

(Galicia y Castilla León), a las que se le suman la Comunidad Valenciana, 

Canarias y Andalucía; y en 2006 a excepción de Galicia y Castilla León, 

destaca nuevamente el País Vasco y Castilla la Mancha y Baleares, 

comunidades las cuales adquieren una significativa presencia porcentual de los 

colombianos. 
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El cuarto nivel presenta en líneas generales, una concentración de la 

inmigración colombiana del 1 al 3%, en la Cornisa Cantábrica, así como 

también el Valle de Ebro y la región de Murcia. No obstante es preciso señalar,

el importante crecimiento obtenido por la inmigración colombiana en el año 

2006 en las Comunidades de Cantabria y Murcia; asimismo, el protagonismo 

fundamental de la inmigración colombiana en la Cornisa Cantábrica, 

convirtiéndola en la primera nacionalidad de inmigración extranjera dentro de 

estas regiones.

El último intervalo, agrupa el resto de las 17 comunidades autónomas, 

incluyendo Ceuta y Melilla, donde el peso de los colombianos representa 

menos del 1%.

En definitiva, el análisis realizado sobre la distribución territorial de la 

inmigración colombiana en las comunidades autónomas españolas, refleja una 

fuerte concentración en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, en cuyas 

regiones se localiza el 52% de la población total colombiana presente en 

España, es decir, más de la mitad de esta población se concentra en aquellas 

aéreas. En consecuencia, se podría apuntar, que la inmigración colombiana en 

España presenta una desigual distribución de su población, al igual que el total 

de población extrajera; así como también, una gran concentración espacial. 

Características importantes para continuar detallando otras escalas de análisis, 

tal y como la presente investigación tiene por objetivo.  
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Corroborando lo anteriormente mencionado, el mapa 2, ilustra la 

distribución autonómica de los residentes colombianos, con relación a los 

colectivos ecuatoriano y peruano. La mayoría de los ecuatorianos (73,02%) se 

reúnen en cuatro Comunidades Autónomas: Madrid en primer lugar con el 

31,98%, Cataluña el 17,22%, Murcia con el 12,13% y la Comunidad Valenciana 

con el 11,69%; entre tanto el contingente peruano se concentra principalmente 

en Madrid y Cataluña, mientras que en el colectivo colombiano, hay que poner 

de manifiesto un alto nivel de concentración de su población en 5 comunidades 

autónomas, las cuales albergan el 67,80%. Madrid destaca sobre las restantes 

y a pesar de su carácter uniprovincial, concentra el 22,63% (51.041residentes). 

Le sigue en importancia, con mucha distancia, la Comunidad Valencia con el 

14,72%; Cataluña con el 14,55%; Canarias con 7,62% y Andalucía con el 

7,56%. 

En cuanto a la comparación del contingente colombiano frente a los 

principales colectivos de inmigración iberoamericana, la tabla 3, muestra, sin 

duda alguna una mayor concentración por parte de estos nacionales en las 

Comunidades de Madrid y Barcelona. En el caso de los ecuatorianos, Murcia 

es la tercera región de mayor concentración de su población, mientras Valencia 

para los colombianos y Andalucía para los peruanos. De otra parte, cabe añadir 

además, la menor presencia de los principales contingentes iberoamericanos 

en Asturias, Extremadura, Ceuta y Melilla (Ver anexo 1.1).
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Mapa 1. Distribución autonómica de residentes colombianos

1995 2000 2006 N

%inmigrantes respecto al total
de colombianos

< 1%
1-3%
3 -7%
7 -14%
>14%

Fuentes: Dato 1995: INE, Migraciones 1996; datos 2000 y2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, Observatorio Permanente de la
                Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración. Elaboración propia.
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Tabla 3. Población residente iberoamericana de mayor representación en las 

comunidades autónomas. 31 de diciembre de 2006

Comunidades 
Autónomas Ecuador Colombia Perú

Andalucía 21.974 17.057 3.910

Aragón 10.646 5.835 1.503

Asturias 3.929 2.690 346

Cantabria 1.954 3.670 1.918

Castilla-León 8.633 10.562 2.465

Castilla la Mancha 11.814 9.190 2.298

Cataluña 64.786 32.817 27.133

Ceuta 7 21 4

Melilla 4 11 5

Comunidad Balear 13.006 8.548 1.535

Comunidad Canaria 5.445 17.189 1.808

Comunidad valenciana 43.985 33.183 3.571

Extremadura 978 1.578 388

Galicia 1.375 8.236 2.216

La Rioja 2.673 3.004 252

Madrid 120.320 51.041 37.038

Murcia 45.627 5.564 741

Navarra 11.901 4.376 1.494

País Vasco 6.878 10.548 1.840

Total 376.233 225.504 90.906

Fuente: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, 
              Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006.  

La población peruana constituye el tercer contingente desde el punto de 

vista  numérico  y  su  distribución  geográfica a diferencia de las dos 

anteriores, ofrece una fuerte concentración del 70,48%, en Madrid (con el 

40,74%) y en Cataluña (con el 29,85%).

Como  conclusión de este apartado, cabe señalar que la distribución por 

comunidades autónomas de los principales colectivos de inmigración 

iberoamericana no es homogénea; del mismo modo que no lo es la distribución 

de la población española en general, destacando su mayor concentración en 
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Madrid y en el arco mediterráneo de la península ibérica, incluyendo las

regiones insulares de Baleares y Canarias.
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Mapa 2. Distribución autonómica de la inmigración colombiana frente a los principales colectivos iberoamericanos. Año 2006

colombianos ecuatorianos
N

peruanos

%inmigrantes respecto al total
de cada colectivo

< 1%
1 - 3%
3 - 7%
7 - 14%
> 14%

Fuente: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006.
             Elaboración propia. 
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2.2. La evolución a escala provincial

En lo referente al análisis de la distribución provincial de la inmigración 

extranjera en España, la tabla que a continuación se presenta, muestra como 

Madrid se sitúa a lo largo de los años representados a la cabeza por número de 

residentes extranjeros con el 20,6% en 1996, el 18,19% en el año 2000 y el 

19,03% para el 2006; le sigue en orden de importancia la provincia de 

Barcelona, pero con cierto distanciamiento en el número de extranjeros, el 

15,68% en 1996, un 16,79% en el 2000 y el 14,61% para el último año. La 

presencia de población extranjera es también muy significativa en las 

provincias de Alicante, Murcia, Málaga y Valencia, lugares cuyo volumen de 

residentes extranjeros a 31 de diciembre de 2006 se sitúa entre los 218.976 de 

la primera y 126.073 de la última. No obstante, es importante destacar la 

presencia de la población extranjera en la provincia de Sevilla, que a pesar de 

no concentrar un volumen significativo de extranjeros respecto a las anteriores, 

presenta un notable crecimiento de 51,12% del año 1996 a 2000; el 218,16% 

del 2000 al 2006 y 466,31% de 1996 a 2006, ubicándola en el puesto 28 de 

todas las provincias que mayormente ha crecido desde el año 1996 al 2006.

En este contexto, la distribución de la población extranjera en España a 

31 de diciembre de 2006, se localiza principalmente en las anteriores 

provincias arriba señaladas, con una fuerte concentración de extranjeros 

superior al 50%; observándose un mayor porcentaje en Madrid (19,03%), 
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Barcelona (14,61%) y en la provincia de Alicante con el 7,25%. Por el contrario, 

figuran otras 33 provincias españolas cuyo porcentaje de extranjeros que 

reside en cada una de ellas no alcanza el 1% del total de extranjeros.

Otros dos aspectos importantes de analizar, además de los valores 

absolutos, son las variaciones interanuales y el peso relativo de los residentes 

extranjeros en las provincias españolas. En el primer caso,  puede observarse 

como aquellas provincias que no poseen un significativo número de 

extranjeros, son las que mayormente presentan una notable variación 

interanual, generalmente las provincias localizadas en el interior, así como 

también en toda la zona del Valle del Ebro. 
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Tabla 4. Evolución provincial de la población extranjera en España

Provincias 1996 2000 2006 % Variación % Variación % Variación

1996/2000 2000/2006 1996/2006

Álava 1.964 3.886 14.934 97,86 284,30 660,39
Albacete 789 2.345 19.099 197,21 714,46 2.320,66
Alicante 42.667 52.160 218.976 22,25 319,82 413,22
Almería 8.760 34.187 89.170 290,26 160,83 917,92
Asturias 6.515 9.519 24.779 46,11 160,31 280,34
Ávila 535 859 7.708 60,56 797,32 1.340,75
Badajoz 2.173 3.375 13.773 55,32 308,09 533,82
Baleares 30.709 45.772 130.752 49,05 185,66 325,78
Barcelona 84.531 150.461 441.599 78,00 193,50 422,41
Burgos 1.832 3.618 17.345 97,49 379,41 846,78
Cáceres 2.343 7.133 11.805 204,44 65,50 403,84
Cádiz 7.297 10.722 24.503 46,94 128,53 235,80
Cantabria 3.078 5.388 20.657 75,05 283,39 571,12
Castellón 5.572 10.270 53.578 84,31 421,69 861,56
Ciudad Real 1.146 2.463 18.365 114,92 645,64 1.502,53
Córdoba 1.960 3.507 10.937 78,93 211,86 458,01
Coruña (La) 4.679 7.108 21.618 51,91 204,14 362,02
Cuenca 670 1.579 11.718 135,67 642,12 1.648,96
Girona 18.252 36.052 83.271 97,52 130,97 356,23
Granada 5.564 10.424 41.505 87,35 298,17 645,96
Guadalajara 1.327 3.195 17.298 140,77 441,41 1.203,54
Guipúzcoa 4.634 5.648 17.107 21,88 202,89 269,16
Huelva 2.758 5.356 21.988 94,20 310,53 697,24
Huesca 1.032 3.289 14.096 218,70 328,58 1.265,89
Jaén 1.150 4.004 13.729 248,17 242,88 1.093,83
León 5.689 7.266 17.508 27,72 140,96 207,75
Lérida 3.258 9.252 46.164 183,98 398,96 1.316,94
Lugo 2.416 3.039 7.778 25,79 155,94 221,94
Madrid 111.116 162.985 575.118 46,68 252,87 417,58
Málaga 37.133 54.578 126.073 46,98 131,00 239,52
Murcia 7.939 22.823 160.390 187,48 602,76 1.920,28
Navarra 4.693 11.002 41.661 134,43 278,67 787,73
Orense 4.223 4.666 9.231 10,49 97,84 118,59
Palencia 630 1.084 4.292 72,06 295,94 581,27
Palmas(Las) 25.575 43.169 96.228 68,79 122,91 276,26
Pontevedra 6.297 9.328 22.675 48,13 143,09 260,09
Rioja (La) 6.537 5.915 27.671 -9,52 367,81 323,30
Salamanca 2.370 2.990 8.181 26,16 173,61 245,19
Tenerife 30.658 34.425 76.416 12,29 121,98 149,25
Segovia 844 2.475 14.043 193,25 467,39 1.563,86
Sevilla 6.103 9.650 34.562 58,12 258,16 466,31
Soria 433 1.455 5.793 236,03 298,14 1.237,88
Tarragona 8.223 19.231 71.795 133,87 273,33 773,10
Teruel 639 1.724 10.622 169,80 516,13 1.562,28
Toledo 2.738 6.253 34.339 128,38 449,16 1.154,16
Valencia 11.713 24.564 136.504 109,72 455,71 1.065,41
Valladolid 1.871 3.327 16.492 77,82 395,70 781,45
Vizcaya 6.537 9.288 32.187 42,08 246,54 392,38
Zamora 807 1.264 3.911 56,63 209,41 384,63
Zaragoza 4.619 12.577 67.197 172,29 434,28 1.354,80
Ceuta 775 2.150 3.339 177,42 55,30 330,84
Melilla 1.054 3.424 5.369 224,86 56,80 409,39

Total 538.984 895.720 3.021.808 66,19 237,36 460,65

Fuentes: Dato 1996: INE, Migraciones 1997; datos 2000 y2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria 
de Estado de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  
de Inmigración. Elaboración propia.
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En este sentido cabe mencionar las provincias de Albacete, Segovia, 

Toledo, Ciudad Real, Teruel y Zaragoza, las cuales en el periodo comprendido 

desde 1996 al 2006, ostentan  variaciones interanuales superiores al 1.300%.

Con relación al peso relativo de la inmigración extranjera en España, de 

acuerdo a los datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1 de enero de 

2006, es de destacar, el mayor porcentaje de las provincias de Alicante, 

Almería, Girona y Baleares, donde el porcentaje de extranjeros es superior al 

20%. En el lado opuesto, se encuentra la provincia de Córdoba, en la que el

peso de la inmigración extranjera no alcanza el 2% (Ver anexo 1.2).

En resumen, la distribución de la población extranjera en las provincias 

españolas, al igual que en las comunidades autónomas, anteriormente 

estudiadas, alcanzan fuertes desequilibrios; entre las que sobresalen, como no 

podía ser de otra forma, las provincias del litoral mediterráneo y Madrid. Las 

primeras tal y como lo señalan Urdiales Viedma y Ferrer Rodríguez (2005: 123) 

son imanes de atracción de población inmigrante en edad de trabajar, debido al 

desarrollo turístico, así como también por su agricultura intensiva, ligada a los 

invernaderos o a los cultivos hortofrutícolas; y en el caso de Madrid, el 

ofrecimiento de diferentes empleos, en los cuales pude insertarse la población 

inmigrante.
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A escala provincial la distribución espacial de las principales 

nacionalidades residentes en España, según los datos de extranjeros con 

tarjeta o autorización de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2006, 

muestra una mayor concentración de la población colombiana en las provincias 

de La Coruña, Cantabria, Álava, Vizcaya y Las Palmas; mientras que los 

ecuatorianos se constituyen como la primera nacionalidad de origen extranjero 

en las provincias de Asturias, Guipúzcoa, Navarra, Soria, Madrid y Valencia. 

Por su parte los portugueses son mayoría en las provincias noroccidentales; los 

rumanos concentrados principalmente a lo largo de Valle del Ebro, añadiendo a 

éstas, la provincia de Ciudad Real; en tanto los búlgaros son la primera 

nacionalidad en Valladolid y Segovia. Los ciudadanos del Reino Unido 

asentados principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga, Alicante y Santa 

Cruz de Tenerife; y en el resto de las provincias españolas, al igual que Ceuta y 

Melilla es notoria sin duda alguna, la presencia del colectivo marroquí. 
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Mapa 3. Distribución espacial de las nacionalidades más numerosas  de 

residentes extranjeros según provincia

Fuente: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, 
              Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006.

Deteniéndonos en la evolución provincial  de la inmigración colombiana, 

el crecimiento en términos absolutos se verifica en todo caso a lo largo del 

periodo desde  1997, siempre de modo especial acusado desde el año 2000, 

donde el protagonismo de la inmigración colombiana se hace mucho más 

evidente en la mayoría de las provincias españolas (Ver anexo 1.3).

En términos de variación interanual, cabe anotar, un decrecimiento de la 

población colombiana  para el 2006 respecto al año anterior,  en  las  provincias  

de  Las  Palmas (-7,56%), Girona (-5,49%) y Almería con -1,38%. Por otro lado, 

el aumento significativo de la colonia colombiana en las provincias de Alicante 

(32,54%), Toledo (25,27%) y Guipúzcoa (23,95%); sumando a todas ellas, el 
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importante crecimiento alcanzado por este colectivo en la provincia de Sevilla 

con el 21,16% (Ver anexo 1.3). 

Continuando con el análisis de los residentes colombianos a escala 

provincial, el mapa 4, ilustra algunas particularidades en cuanto a su 

distribución en los años 1995, 2000 y 2006 mediante el establecimiento de 

cinco intervalos de clase. Denotándose, a lo largo de los años representados 

una mayor concentración de su población superior al 18%, únicamente en la 

provincia de Madrid. Por su parte Barcelona ocupa la segunda posición, con un 

porcentaje del 6 al 18%. En el siguiente grupo del 3 al 6%, se encuentran un 

conjunto provincias, caracterizadas por un constante desequilibrio territorial a lo 

largo de los años. Destacando el significativo protagonismo de la provincia 

valenciana, así como también el decrecimiento porcentual de población 

colombiana en las provincias de Málaga, Cantabria, Vizcaya, Navarra, 

Zaragoza, Baleares y Santa Cruz de Tenerife, en el año 2006. En los restantes 

intervalos de clase, se encuentran la mayoría de las provincias, donde el 

porcentaje alcanzado por este colectivo no supera el 3% del total de sus 

residentes; resaltando asimismo, el bajo porcentaje presentado por esta colonia 

en las provincias andaluzas, los cuales se hacen más patentes en el último 

año. 

En líneas generales, la evolución de la inmigración colombiana a escala 

provincial, presenta un notable desequilibrio de su población, marcada por una 

concentración mayoritaria (periodo 1995-2006) en las provincias de Madrid, 

Barcelona, Alicante, Las Palmas, Valencia, Baleares, Vizcaya y Tenerife; es 
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decir, estas ocho provincias, cuatro de ellas con un desarrollo turístico e 

industrial y las otras cuatro con un fuerte desarrollo turístico principalmente, 

albergan el 60% de la población colombiana residente en España. En este

contexto cabe destacar también, el protagonismo de la provincia de Madrid en 

la concentración de inmigración colombiana a lo largo de los años 

representados, convirtiéndola en el mayor foco de concentración de nacionales 

colombianos, así como también una mayor distribución provincial de la 

población colombiana en los años de 1995 y 2000; a diferencia del año 2006, 

donde se observa el protagonismo de las provincias localizadas a lo largo del 

arco mediterráneo y las provincias insulares.

En lo que tiene que ver con el comportamiento de la inmigración 

colombiana, junto con los principales colectivos iberoamericanos de mayor 

relevancia (ecuatorianos y peruanos) a 31 de diciembre de 2006; la presencia 

de estas colonias, se hace notoria, principalmente en las provincias de Madrid y 

Barcelona, considerados polos de atracción de población iberoamericana. Para 

el caso de la población ecuatoriana estas dos provincias representan el 47,28% 

de su población total, mientras que para los peruanos y los colombianos el 
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Mapa 4. Distribución provincial de los residentes colombianos

1995 2006

200 0 200 400 Km.

%inmigrantes respecto al total
de colombianos

< 1%
1 - 3%
3 - 6%
6 - 18%
> 18%

2000

Fuentes: Dato 1995: INE, Migraciones 1996; datos 2000 y2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, Observatorio Permanente de la
                Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración. Elaboración propia
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68,28% y el 32,57% respectivamente (Ver anexo 1.4). En el resto de las 

provincias, la distribución espacial de estos tres principales colectivos no es 

homogénea; un ejemplo claro de ello es Murcia, la cual representa en el 

colectivo ecuatoriano, la tercera provincia de mayor concentración de 

connacionales de este país; en los colombianos es la provincia de Valencia 

quien se ubica detrás de Madrid y Barcelona con un total de 12.954 efectivos 

colombianos y para el contingente peruano Cantabria, a una distancia bastante 

grande de Madrid y Barcelona, se constituye en el tercer destino con mayor 

presencia  de inmigrantes de nacionalidad peruana con 1.918 efectivos.  Añadir 

además, que el proceso evolutivo de las principales colonias iberoamericanas, 

es dinámico, continúo y sujeto a una constante transformación espacial; 

manifestada a través de cadenas y redes migratorias de parentesco, amistad y 

solidaridad, gestadas por los propios inmigrados en las sociedades de acogida. 

En este contexto, Martínez Bujan (2003:22), argumenta que la 

distribución espacial descrita obedece a las condiciones marcadas por el 

mercado de trabajo, donde su residencia será en el lugar que encuentran 

empleo, de manera general en las zonas geográficas donde tiene mayor cabida 

el sector servicios y el agrícola.

En las provincias andaluzas, ámbito atlántico y mediterráneo, los 17.057 

residentes colombianos a 31 de diciembre de 2006, se encuentran 

principalmente localizados en las provincias de Málaga y Sevilla, seguidas por 
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las provincias de Almería, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva; y por último, un 

menor registro por parte de este colectivo en la provincia de Jaén que con tan 

solo 1.024 efectivos colombianos, alcanza albergar el 6% del  total de esta  

población residente en Andalucía (Gráfico 9). Dicho de otra manera, el modelo 

de localización de la población colombiana, se asemeja a la desigual 

distribución de la población extranjera, considerada por López Trigal (2007:22) 

como las “dos Andalucías de la Inmigración”. La primera, ceñida a lo largo del 

corredor mediterráneo, donde la presencia de la población extranjera es 

fundamental y ligada a las actividades agrarias y turísticas; y la segunda 

Andalucía,  atlántica e interior, caracterizada por jornaleros en ciertos enclaves 

y trabajadores localizados en las ciudades. 

Gráfico 9. Colombianos en las provincias andaluzas. Año 2006

Fuente: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, 
              Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006. Elaboración propia.
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Complementariamente al análisis de la evolución de la inmigración 

colombiana en las provincias andaluzas, los mapas 5 y 6 reflejan una 

instantánea del proceso de distribución de este colectivo en los años 1995, 

2000 y 2006; así como también la comparación frente a las principales colonias 

iberoamericanas de mayor representación dentro de este ámbito. Destacando

el importante peso del contingente argentino en la comunidad andaluza. En 

este sentido, puede observarse como a medida que transcurren los años 

representados, el fenómeno de la inmigración colombiana tiende a asentarse 

principalmente en el corredor mediterráneo, figurando como principal polo de 

atracción, la provincia de Málaga con un porcentaje superior al 18% del total de 

los nacionales colombianos residentes en Andalucía. En la provincia Sevilla

toma también una importante significación la colonia colombiana, situándose

como la segunda provincia andaluza después de Málaga, que mayor número 

de inmigrantes colombianos registra; asimismo, destaca su mayor crecimiento 

interanual en el año 2006 respecto a todas las provincias andaluzas con el 

21,16%. En el otro extremo, puede observarse como las provincias de Jaén y 

Huelva son las que menos colombianos registran a través de los años 

representados, aunándose a las dos anteriores, las provincias de Córdoba y 

Cádiz, las cuales, a pesar de su notable crecimiento de población colombiana, 

presentan en el año de 2006 (con excepción de Almería con el -1,38%), los 

menores porcentajes de evolución interanual con el 5,13% y el 10,86% 

respectivamente. 

En resumen, la distribución de la población colombiana en las provincias 

andaluzas se caracteriza por una desigual distribución de sus nacionales, los 
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cuales se concentran principalmente en Málaga, Sevilla, Almería y Granada, 

provincias que reúnen el 73,52% del total de los colombianos residentes en 

Andalucía. 

Con respecto a la distribución de los principales colectivos 

iberoamericanos de mayor relevancia en las provincias andaluzas, de entrada, 

es importante apuntar una diferenciación de los modelos de reparto espacial de 

acuerdo a sus nacionalidades. Para el caso de los colombianos, como también 

para los argentinos es la provincia de Málaga, el primer destino para estos 

colectivos; mientras que para los ecuatorianos, Almería es el principal polo de 

atracción de su población. Añadir además, la reveladora concentración de los 

principales colectivos iberoamericanos en las provincias de Sevilla y Granada, 

constituidos como importantes focos de población iberoamericana. En signo 

contrario, se encuentra la provincia de Huelva, cuya proporción no es bien 

significativa en la residencia de las principales colonias iberoamericanas. En 

consecuencia, se podría establecer que, las actividades de la construcción y de 

los servicios (Sevilla y de manera especial en la provincia de Málaga) y las 

actividades agrarias (fundamentalmente en Granada y Almería), se convierten 

en los motores económicos fundamentales, para la fuerte presencia de los 

principales colectivos iberoamericanos.
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Mapa 5. Distribución espacial de los residentes colombianos en las 

provincias andaluzas
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Fuentes: Dato 1995: INE, Migraciones 1996; datos 2000 y2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria 
                de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, Observatorio Permanente de la  Inmigración, Anuario  Estadístico 
                de Inmigración. Elaboración propia 
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Mapa 6. Distribución espacial de los principales colectivos iberoamericanos 

en las provincias andaluzas. 2006
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Fuente: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, Observatorio 
             Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006. Elaboración propia.  
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Por último, se establece la comparación de la significación de la 

población colombiana respecto a la población española, total de la población 

extranjera y el total de la población iberoamericana, en las provincias 

españolas, con base a los datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de 

enero de 2006 (Ver anexo 1.5).

En referencia a la comparación con la población española, el fenómeno 

de inmigración colombiana, cobra especial significación en las provincias de 

Las Palmas, Alicante, Madrid, La Rioja y Baleares, cuyo porcentaje oscila entre 

el 1,47% de la primera provincia y el 1,02% de la última. En el otro extremo 

figuran Cáceres y Cádiz, donde el peso de la población colombiana alcanza el 

0,13% y el 0,10% respectivamente. Con relación al total de la población 

extranjera, la  inmigración colombiana,   presenta   un   elevado   peso   de  su  

población    en  Vizcaya  y Cantabria, provincias en las cuales el peso de este 

colectivo es del 15,46% y el 15,01% respectivamente. Y en cuanto a la 

significación de la inmigración colombiana frente al total de la población 

iberoamericana empadronada en las provincias españolas, es de destacar, el 

peso importante de este colectivo en las provincias de Álava, Las Palmas, 

León, Palencia y Castellón, donde el porcentaje de significación colombiana es 

superior al 30%.  

Un aspecto a subrayar dentro de este análisis comparativo, es la 

considerable significación del colectivo colombiano en la provincia de Sevilla 

frente al peso alcanzado por este mismo contingente en otras provincias 

españolas.  Ahora bien, si establecemos la comparación de este colectivo en 
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relación a la población española, la provincia de Sevilla se ubica en el puesto 

44 con un porcentaje del 0,21%. Respecto al total de la población extranjera, 

los colombianos en Sevilla la sitúan en el puesto 23, con un porcentaje del 8%, 

muy superior al alcanzado por sus coterráneos residentes en Barcelona, 

Murcia, Málaga, y Almería, centros de recepción importantes de población 

colombiana. Y de acuerdo con la comparación con el total de la población 

iberoamericana, el peso de los colombianos en la provincia de Sevilla es del 

26,46%, porcentaje muy superior al alcanzado por estos mismos nacionales en 

provincias como Madrid, Baleares, Málaga, Barcelona y Murcia.

En líneas generales, la significación de la inmigración colombiana en las 

provincias españolas, deja ver una variación de su peso poblacional en las 

distintas comparaciones elaboradas anteriormente. Destacándose, un mayor 

peso en las comunidades insulares, la cornisa cantábrica, arco mediterráneo y 

en algunas provincias localizadas en el interior de España. En Andalucía, el 

peso de la inmigración colombiana presenta también importantes cambios de 

acuerdo a la comparación establecida; de esta manera, son las provincias 

localizadas a lo largo del arco mediterráneo quienes poseen una gran 

significación en relación con la población española, a diferencia de las 

provincias del ámbito atlántico e interior, las cuales poseen una mayor 

importancia comparativa frente al total de la población extranjera y el total de la 

población iberoamericana. 
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2.3. La evolución a nivel municipal: El caso de la ciudad de Sevilla

Continuando con el estudio comparativo del volumen, evolución y 

distribución de la población extranjera en España, tomando como referencia el 

colectivo colombiano el presente apartado, establece una nueva vía de análisis 

complementaria de la población extranjera, a través de la escala municipal, con 

el fin de detectar una mayor precisión espacialmente de las repercusiones 

generadas, las cuales crean modificaciones importantes en el entorno. En este 

sentido, apuntar que los datos estadísticos presentados pertenecen al Padrón 

Municipal de Habitantes de Sevilla5

permiso de trabajo y residencia en vigor

y al Boletín Demográfico de la Ciudad de 

Sevilla del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla de los años 

2000-2006. No obstante, es conveniente advertir que a diferencia de las dos 

escalas geográficas analizadas líneas arriba, donde los datos provenían de

fuentes estadísticas con base a la cuantificación de población extranjera con 

6

5 Datos suministrados mediante una petición a medida al Servicio de Estadística del 
Ayuntamiento de Sevilla, los cuales nos remitieron información del número de empadronados 
de nacionalidad colombiana por distritos, barrios y secciones censales, según, sexo, edad y 
nivel de estudio de los años 2000-2004. Mientras que para los años 2005 y 2006 los datos 
recibidos fueron el número de extranjeros empadronados por distritos, barrios y secciones 
censales, según sexo, edad y nacionalidad.   

6 A excepción de los datos de la significación de la población  extranjera respecto a la 
española y el peso de la población colombiana en relación a la española, total de la población 
española e iberoamericana, donde los datos procedían del Padrón Municipal de Habitantes del 
1 de enero de 2006. 

; en el análisis municipal los datos 

aportados corresponden a la población de origen extranjero, 

independientemente de su situación legal en España; aproximándonos de esta 

manera, a una mayor verisimilitud al número real de habitantes extranjeros 

localizados a nivel municipal. Señalar además, que las dos fuentes aquí 
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mencionadas, no permiten establecer registros de población extranjera desde 

1995, únicamente a partir de 1999, debido principalmente al proceso reciente 

gestado por la inmigración en la ciudad de Sevilla. Es así, como a partir del año 

1999 se publica el primer Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, el cual 

contenía información sobre el número total de extranjeros, más no sobre la 

nacionalidad de la que procedían, con un nivel de desagregación por distritos, 

barrios y secciones censales. 

Precisado lo anterior, el gráfico 10, muestra la evolución y el crecimiento 

generado por la población extranjera en la ciudad de Sevilla, apreciándose a la 

luz de los datos disponibles un aumento acelerado de la inmigración extranjera 

empadronada año tras año. La tendencia marcada en el ascenso nunca ha 

dejado de ser relevante, destacando su mayor crecimiento interanual, superior 

del 40% de los años 2000 a 2003. Asimismo, el sensible descenso presentado 

del año 2004, donde el crecimiento fue únicamente del 10,9%; crecimiento el 

cual volvió a ser remontado para el año 2005 con el 33,3% respecto al año 

anterior, debido principalmente al proceso de normalización concluido el

pasado 7 de mayo de 2005.  Para el último año el fenómeno de la inmigración 

extranjera en la ciudad de Sevilla continua su ritmo de manera ascendente, 

alcanzando el 17,2% del crecimiento respecto al año anterior.

En definitiva, la evolución de la población extranjera en la ciudad de 

Sevilla a diferencia de las dos escalas analizadas anteriormente, presenta por 

una parte, un acusado crecimiento de la población de origen extranjero a partir 

del año 2000; año donde la presencia de los colectivos inmigrados es mucho 
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más notoria. Por otra parte el notable aumento presentado de la población 

extranjera, que en tan solo seis años (2000-2006) alcanzó un crecimiento total 

de 417,51%, es decir, de las 5.031 personas extranjeras que había a 1 de 

enero  de  2000, se han multiplicado por cinco, obteniéndose para el 1 de enero 

de 2006 un total de 26.036 personas extranjeras empadronadas en el municipio 

de Sevilla. 

Gráfico 10. Evolución y crecimiento de la población extranjera empadronada en 

el municipio de Sevilla. Años 2000-2006

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos suministrados del Padrón Municipal de Habitantes 2000-2006 y los
                Boletines Demográficos de la Ciudad de Sevilla 2000-2006. Servicio de Estadística. Ayuntamiento de Sevilla.

La población extranjera empadronada en el municipio de Sevilla, a 1 de 

enero de 2006, es de 26.036 personas, los cuales representan el 3,69% del 

total de habitantes del municipio. Los colectivos de personas extranjeras más 

numerosos proceden de Marruecos, Ecuador, Colombia, China y Bolivia, 

nacionalidades que alcanzan el 55,29% del total de la población extranjera 

empadronada en este municipio.
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Respecto a la distribución por distritos de la inmigración extranjera en el 

municipio de Sevilla7, de entrada hay que señalar, una mayor concentración de 

su población en el distrito de la Macarena, cuya significación asciende al 7,34% 

del total de los vecinos empadronados en este distrito. Le sigue en orden de 

importancia el distrito Cerro-Amate que con 3.436 empadronados de origen 

extranjero, se perfila como el segundo polo de atracción de habitantes de 

origen extranjero. A continuación, se ubica el distrito Casco Antiguo,  en el que 

el peso de la población extranjera es del 5,71% respecto al total de los 

empadronados. En el otro extremo, se ubica el distrito de Los Remedios, donde 

el registro de los vecinos de nacionalidad extranjera a penas logra alcanzar los 

985 empadronados.

Tomando como referencia la distribución por distritos de los principales 

colectivos de inmigración extranjera en el municipio de Sevilla, puede 

observarse en la tabla siguiente, una mayor concentración por parte de estos 

nacionales, en el distrito Macarena, con excepción de la colonia china, los 

cuales tienden a reunirse en el distrito Cerro-Amate. Subrayando el peso 

importante de la colonia iberoamericana en el distrito Macarena, en el que

7 Téngase en cuenta para el efecto la nueva distribución por distritos de la ciudad de Sevilla, 
que conforme a la normativa vigente desde el 1 de enero de 2006 dispone que son 11 los 
distritos en los que se divide la ciudad.  Después de profusas discusiones respecto del número 
exacto de distritos en que debía dividirse la ciudad, en busca de que cada distrito sea una 
representación de identidad y arraigo de un número determinado de habitantes, se decidió que 
ya no serían 6 sino 11 los distritos de Sevilla capital. Así el distrito Este quedó dividido en dos, 
el distrito Sevilla Este que contaba con 94.761 habitantes en 2006 y el distrito Cerro-Amate con 
88.667 habitantes;  el gran distrito de la Macarena se dividió en principio en dos, el distrito 
Macarena con 82.744 habitantes y el distrito Macarena Norte con  71.630 habitantes.  Por su 
parte el distrito Nervión –San Pablo se dividió en dos, el distrito Nervión con 71.963 habitantes 
y el distrito San Pablo-Santa Justa con 66.000 vecinos.  El distrito Triana-Los Remedios, se 
dividió en dos, Triana con 53.211 habitantes y los Remedios con 27.009 habitantes, 
constituyéndose en el distrito con menor población.  El distrito Sur se dividió en dos, el Distrito 
Sur propiamente dicho con 75.620 habitantes y el distrito Bellavista-Palmera con 35.783 
habitantes.  Finalmente el distrito Centro, que no ha sufrido ninguna modificación con 71.963 
vecinos.
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ecuatorianos y bolivianos representan una notable significación de sus 

poblaciones en relación a los procedentes de Iberoamérica. En el segundo 

distrito de mayor concentración de las principales nacionalidades de origen 

extranjero, es de destacar, el reparto de los modelos de distribución en estos 

colectivos, de esta manera, se observa como los marroquíes y bolivianos 

tienden a concentrase en el distrito Cerro-Amate, mientras que los ecuatorianos 

en Triana y por su parte los colombianos y chinos en el distrito Este. Por otra 

parte, con un menor número de sus efectivos en relación a los demás distritos 

municipales de la ciudad de Sevilla se localizan los marroquíes en los 

Remedios, ecuatorianos y bolivianos en el distrito Este y los colombianos y los  

chinos en el distrito Bellavista-Palmera. 

Tabla 5. Principales nacionalidades empadronadas en la ciudad de Sevilla. Total 

y por distritos, a 1 de enero de 2006

Distritos municipales Total Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Chinos Bolivianos Resto

extranjeros nacionalidades

Casco Antiguo 3.289 270 135 162 136 83 2.503

Macarena 6.015 731 1.346 451 170 576 2.741

Nervión  1.463 128 82 133 173 47 900

Cerro – Amate 3.436 603 293 355 521 132 1.532

Sur 1.972 306 166 183 148 90 1.079

Triana 2.065 110 338 160 152 123 1.182

Macarena Norte 1.581 231 187 167 15 80 901

San Pablo - Santa Justa 1.676 154 214 230 103 102 873

Este 2.273 219 48 358 193 46 1.409

Bellavista – Palmera 1.281 380 89 37 8 58 709

Los Remedios 985 71 126 77 42 78 591

Total 26.036 3.203 3.024 2.313 1.661 1.415 14.420

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados del Padrón Municipal de Habitantes de 2006. Servicio de 
              Estadística. Ayuntamiento de Sevilla.

Al hilo de lo anterior, y de manera general, conforme a la información 

obtenida del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006, se podría 
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establecer que la población extracomunitaria tiende a concentrarse 

mayoritariamente  en aquellos barrios populares de la ciudad de Sevilla, donde 

el acceso a la vivienda en régimen de alquiler es mucho más favorable; a 

diferencia de la población comunitaria, los cuales se asientan en áreas 

céntricas o semicéntricas de una mayor cotización inmobiliaria; es el caso de 

las secciones censales del casco antiguo, los cuales “son hoy espacios en 

marcada transformación, rejuvenecidos por gentes llegadas de lejos, que 

renuevan,  la vida de sus calles, aún a costa de cambiar, a veces radicalmente, 

los rasgos definitorios de las mismas” (Valero, 2007:4). Añadiendo a todo este 

proceso de distribución territorial geopolítica, el papel de las redes de 

parentesco, amistad y solidaridad gestadas por los mismos inmigrantes. No 

obstante, es necesario afirmar, que la ciudad de Sevilla, hoy en día no 

muestras “zonas Étnicas”, como las presentadas en otras ciudades europeas; 

siendo únicamente algunas áreas censales del distrito Macarena, 

configuradores de un proceso lento de enclaves multiculturales (Castaño y 

Manjavas, 2006: 42). 

En lo que atañe de manera específica, a la evolución y distribución de la 

colonia colombiana en el municipio de Sevilla y su comparación frente a los 

principales colectivos iberoamericanos; señalar, que es un fenómeno reciente, 

el cual toma una importante participación cuantitativa únicamente a partir del 

año 2000 en adelante, en el que la inmigración colombiana duplica su 

población de manera exponencial; consolidándose, al igual que en otras 

regiones españolas, como uno de los principales colectivos de mayor peso y 

volumen demográfico. En esta línea, el gráfico 9 revela un aumento bastante 
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significativo por parte del contingente colombiano, el cual en tan solo siete años 

multiplica su población inicial 18 veces, es decir, de 129 empadronados que 

tenía en el año 2000, ha pasado a obtener 2.313 empadronados para el año 

2006, observándose de esta manera un brusco crecimiento de su población 

año a año, de manera relevante durante los años 2002 y 2003.   

Con respecto a la comparación con los principales colectivos 

iberoamericanos de mayor representación en el municipio de Sevilla, es de 

anotar por un lado, el protagonismo significativo de los colectivos ecuatoriano y 

colombiano a lo largo de los siete años analizados; y por otro, el repunte 

importante de la población boliviana empadronada, desde el año 2004, donde 

tiende a duplicar su población año a año. Asimismo, subrayar las variaciones 

presentadas en los distintos años por parte de los contingentes boliviano, 

peruano y argentino, apreciándose como hasta el año 2004 la población 

argentina empadronada era superior a la peruana y boliviana; ya en el 2005 es 

la población peruana la que se ubica por detrás de los colectivos ecuatoriano y 

colombiano; y en el 2006 son los bolivianos, los cuales se ubican como el 

tercer colectivo iberoamericano de mayor representación inmigratoria dentro de 

esta escala municipal. Una de las posibles explicaciones de este incremento 

acelerado de la población boliviana, está vinculada principalmente con la 

llegada masiva de un gran numero de inmigrantes bolivianos, debido a la no 

exigencia de visado para la entrada de sus nacionales en España; aspecto que 

cambió con la puesta en marcha del visado a los ciudadanos bolivianos a partir 

del 1 de abril de 2007. En este sentido, queda por saber si continuará 

registrando el colectivo boliviano este incremento en un futuro, o por el 
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contrario surgirán nuevos campos migratorios y áreas de influencia dados 

hasta el momento. 

Gráfico 11. Evolución de la población colombiana y la población iberoamericana 

de mayor representación en el municipio de Sevilla. 2000-2006

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos suministrados del Padrón Municipal de Habitantes 2000-2006 y los
              Boletines Demográficos de la Ciudad de Sevilla 2000-2006. Servicio de Estadística. Ayuntamiento de Sevilla.

De acuerdo a la comparación de la distribución de la población 

colombiana frente al total de la población extranjera y los principales 

iberoamericanos de mayor representación inmigratoria, es de anotar en primera 

instancia un marcado desequilibrio territorial por parte de los colectivos 

inmigrados, así como también una concentración muy mayoritaria de la 

población extranjera en el distrito Macarena, con una total 6.015 personas, el

23,10% sobre el total de los extranjeros empadronados en el municipio. En 

referencia a los principales colectivos iberoamericanos, cabe establecer que los 

vecinos y vecinas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, boliviana y 

peruana, alcanzan una alta concentración en el distrito Macarena, a excepción 
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del contingente argentino, el cual se encuentra mayormente localizado en el 

distrito Casco Antiguo.

En cuanto a la distribución territorial por barrios de la población 

colombiana en la ciudad de Sevilla, el mapa 8 muestra los grandes contrastes 

presentados en su asentamiento. Apreciándose como desde el año 2000 hasta 

el 2006, el principal foco de concentración de este colectivo lo constituía el 

Polígono Aeropuerto, al que se le suman a partir del año 2004 otros barrios

como el Parque Alcosa, Nervión y Los Pájaros con porcentajes de residentes

superiores al 6%. En el otro extremo se sitúan aquellos barrios cuyo porcentaje 

no superan el 1% sobre el total de su población, los cuales se encuentran 

localizados especialmente en los distritos municipales del Sur y Bellavista-La

Palmera. Otro hecho importante de destacar de esta distribución, es la 

tendencia presentada en los últimos años de la población colombiana en ir 

asentándose en aquellas áreas más semicéntricas, transformado en buena 

medida el paisaje humano de los mismos, en las que confluyen las redes de 

referencia y la ayuda mutua presentada por parte de estos nacionales.
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Mapa 7. División de distritos del municipio de Sevilla. 1 de enero de 2006 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el Servicio de Estadística. Ayuntamiento de Sevilla. Año 2007.
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Municipio de Sevilla: División de distritos, barrios oficiales. Vigente desde el 1 de enero de 2006 

Distrito Casco Antiguo Distrito Macarena Distrito Nervión Distrito Cerro-Amate
1. Alfalfa 1. Begoña Sta. Catalina 1. Ciudad Jardín 1. Amate
2. Arenal 2. Campos de Soria 2. Huerta del Pilar 2. El Cerro
3. Encarnación Regina 3. Cisneo Alto Sta. María de Gracia 3. La Buhaira 3. Juan XXI
4. Feria 4. Cruz Roja Capuchinos 4. La Calzada 4. La Plata
5. Museo 5. Doctor Berraquer- Grupo Renfe 5. La Florida 5. Los Pájaros
6. San Bartolomé 6. El Carmen 6. Nervión 6. Palmete
7. Santa Catalina 7. El Cerezo 7. San Bernardo 7. Rochelambert
8. Santa Cruz 8. El Rocío 8. San Roque 8. Sta. Aurelia Cantabrico-Atlantico La Romería
9. San Gil 9. El Torrejón
10. San Julián 10. Hermandades la Carrasca
11. San Lorenzo 11. Las Avenidas Distrito Triana Distrito Macarena Norte
12. San Vicente 12. La Palmilla Doctor Marañón 1. Barrio León 1. Aeropuerto viejo

13. León XXI Los Naranjos 2. El Tardón – El Carmen 2. Barriada Pino Montano
14. La Barzola 3. Triana  Casco Antiguo 3. Consolación

Distrito  Sur 15. La Paz- Las Golondrinas 4. Triana Este 4. El Gordillo
1. Avenida la Paz 16. Los Príncipes-La Fontanilla 5. Triana Oeste 5. La Bachillera
2. Bami 17. Macarena 3 Huertas-Macarena 5 6. Las Almenas
3. El juncal - Híspalis 18. Pio XXI 7. Las Naciones 
4. El Porvenir 19. Pino Flores 8. Los Arcos
5. El Prado – Parque María Luisa 20. Polígono Norte 9. Los Carteros
6. El Platinar 21. Retiro Obrero 10. San Diego
7. Felipe II – Los diez mandamientos 22. Sta. Justa y Rufina-Parque Miraflores 11. San Matías
8. Giralda sur 23. Sta. María de ardas- San Nicolás 12. San Jerónimo
9.  Huerta de la Salud 24. Villegas 13. Valdezorras
10. La Oliva 25. Villegas
11. Las Letanías
12. Polígono Sur
13. Tabladilla la Estrella

Distrito San Pablo-Santa Justa Distrito Este Distrito Bellavista Palmera Distrito Los Remedios
1. Árbol gordo 1. Colores entre Parques 1. Barriada de Pineda 1. Los Remedios
2. El fontanal – María Auxiliadora 2. Parque Alcosa – Jardines del Edén 2. Bellavista 2. Tablada
3. Huerta Santa Teresa 3. Palacio de Congresos 3. El Cano – Los Bermejales
4. La Corza 4. Torre Blanca 4. Heliópolis
5. Las Huertas 5. Pedro Salvador – Las Palmeritas
6. Santa Clara 6. Sector sur – Palmera – Reina M.
7. San José Obrero
8. San Pablo A y B
9. San Pablo C
10. San Pablo D y E



Segunda parte/Capítulo1. Evolución de la inmigración colombiana en España

169

Mapa 8. Distribución espacial por barrios de la población colombiana en la ciudad de Sevilla. 2000-2006
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados del Padrón Municipal de Habitantes 2000-2006. Servicio de Estadística. Ayuntamiento de Sevilla.
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Resumiendo, los resultados más importantes de este segundo capítulo 

son:

1. El año 2005 representa el mayor incremento de la población 

extranjera en España, alcanzando dicha población el 6,17% de la 

población total en España. Donde marroquíes, ecuatorianos, 

colombianos, rumanos e ingleses, se constituyen en los principales 

colectivos de mayor peso y volumen de inmigración extranjera en 

España a 31 de diciembre de 2006.

2. La inmigración colombiana en España, destaca a partir del año 2000 

en adelante; resultado de la crisis económica, política y social, que 

desde finales de los ochenta e inicios de los noventa sufre Colombia. A 

principios del siglo XXI España se convierte después de Estados Unidos 

(principal centro de recepción de inmigrantes colombianos) en el 

segundo país de destino de emigración colombiana.

3. El análisis de la escala autonómica ha revelado que la inmigración 

extranjera presenta una desigual distribución demográfica, donde 

Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, albergan cerca 

del 70% del total de la población de origen extranjero en España.
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Respecto a la inmigración colombiana ésta tiende a asentarse  en 

aquellas áreas caracterizadas por un fuerte desarrollo turístico. Su

distribución al igual que la del total de la población extranjera no es 

homogénea; concentrándose especialmente en Madrid, Comunidad 

Valenciana, Cataluña y Canarias. Mientras que en Cantabria y el País 

Vasco, la inmigración colombiana es la primera nacionalidad más 

numerosa de origen extranjero.

4. A escala provincial la distribución de la población extranjera, al igual 

que en las comunidades autónomas, alcanza fuertes desequilibrios, con 

una mayor concentración en las provincias del litoral mediterráneo y 

Madrid. Siendo Madrid y Barcelona los principales centros de 

atracción de los importantes colectivos de inmigración 

iberoamericana.

5. Los principales focos de asentamiento provincial de inmigración 

colombiana en España son Madrid, Barcelona, Alicante, Las 

Palmas, Valencia, Baleares, Vizcaya y Tenerife. Cuatro de ellas con 

un fuerte desarrollo turístico e industrial y las otras cuatro, con un fuerte 

desarrollo turístico principalmente; albergan el 60% de la población 

colombiana residente a nivel provincial. 



       Segunda parte/Capítulo 1. Evolución de la inmigración colombiana en España

172

6. En Andalucía la inmigración colombiana se concentra 

principalmente en Málaga, Sevilla y Granada, provincias que reúnen 

el 73,52% del total de los colombianos residentes en  esta comunidad. 

7. Respecto al análisis de la provincia de Sevilla la inmigración 

colombiana registra un progresivo aumento, al punto de 

convertirse a 31 de diciembre de 2006 como una de las provincias 

andaluzas de mayor crecimiento interanual de población 

colombiana. Destacando además, el peso importante de este colectivo

en relación al total de la población extranjera y el total de la población 

iberoamericana.

Respecto a su distribución en el municipio de Sevilla destaca la 

mayor concentración de residentes en el Polígono Aeropuerto, así como 

también, la tendencia a ir asentándose en aquellas áreas semicéntricas

de la ciudad. 
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CAPÍTULO 2.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS 
INMIGRANTES COLOMBIANOS

1. INTRODUCCIÓN; 2. PERFIL DE LA INMIGRACIÓN COLOMBIANA EN ESPAÑA; 

2.1. Sexo y edad; 2.2. Estado civil; 2.3. Nivel de estudios; 2.4. Actividad laboral; 3. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE  LA INMIGRACIÓN COLOMBIANA EN 

ANDALUCÍA; 3.1.Sexo y edad; 3.2. Estado civil; 3.3. Nivel de estudios; 3.4. Actividad 

laboral. 

1. Introducción

Pasar del análisis del volumen, evolución y distribución de la  

inmigración extranjera en España, al estudio de las características generales 

de este colectivo, significa hacer un cambio en las fuentes de información que 

anteriormente se venían manejando; en este sentido, la fuente utilizada en el 

presente capítulo es el  Censo de Población de España de 2001.

Bajo este contexto, el análisis que se presenta en este capítulo sobre el 

contingente colombiano, persigue el conocimiento de los rasgos característicos 

del fenómeno migratorio colombiano de manera inicial en España y Andalucía; 
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a fin de establecer similitudes y diferenciaciones dentro de estas dos escalas 

geográficas de estudio; así como también su relación con el total de la 

población de origen extranjero, población autóctona y de manera relevante sus 

símiles con los principales colectivos iberoamericanos de mayor representación 

inmigratoria. Este análisis nos permite sin lugar a dudas, apreciar el perfil de la 

migración colombiana en España, ya que su composición sociodemográfica se 

constituye en el elemento clave de cara al estudio de la integración social de 

este colectivo en su sociedad de acogida.  

2. El perfil de la inmigración colombiana en España

2.1. Sexo y edad

La composición por sexo de la población colombiana en España muestra 

una mayor participación de las mujeres sobre los varones en todos los grupos 

de edad excepto en los menores de 16 años, con una relación de masculinidad 

de 72 varones por cada 100 mujeres. Datos que si se comparan con el total de 

la población extranjera y con el total de la población residente en España, la 

situación es de lo más dispar, encontrando para el caso de la población 

extranjera una relación de masculinidad de 108 varones por cada 100 mujeres, 

mientras que para el total de residentes en España, la relación de masculinidad 

alcanza los 96 varones. 
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Estableciendo sus símiles de estas cifras frente a los colectivos 

iberoamericanos de mayor relevancia en España (ecuatorianos y peruanos), se 

comprueba una mayor presencia de mujeres colombianas de siete puntos por 

encima de las ecuatorianas y medio punto sobre las mujeres peruanas. En esta 

línea apuntar que, la intensificación de la feminización en el caso de la 

población iberoamericana residente en España está asociada a dos aspectos 

principalmente: la reagrupación familiar de las madres y la mejor incorporación 

de las mujeres al mercado laboral, aspectos relevantes en la diferenciación del 

número de mujeres respecto al de los varones. No obstante, otras fuentes 

como el Padrón Municipal del año 1998, reflejaba que las mujeres 

iberoamericanas representaban el 61% y en el año 2005 tan solo el 54%; lo 

que supone un notable crecimiento de los varones, aunque las mujeres sigan 

manteniendo su superioridad numérica frente a los varones.  

Tabla 6. Comparación de la estructura según sexo y edad de la población 

colombiana y la población iberoamericana de mayor representatividad en 

España 

Población colombiana Población ecuatoriana Población peruana

Edad Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Menos de 16 9,12 8,89 18,01 7,62 7,54 15,16 5,68 5,69 11,37

16 – 64 32,72 48,32 81,04 41,24 43,45 84,69 34,13 50,84 84,97

65 ó más 0,28 1,01 1,29 0,17 0,27 0,43 1,29 2,37 3,66

Total 42,12 58,23 100,00 49,03 51,26 100,00 41,10 58,90 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. Cifras en porcentajes.



       Segunda parte/Capítulo 2. Características generales de los inmigrantes colombianos

176

De acuerdo al comportamiento en la distribución por edad de los tres 

colectivos (colombianos, ecuatorianos y peruanos); se observa un mayor peso 

de la población en edad potencialmente activa (16-64 años), puesto que se 

trata también del grupo con mayor amplitud de intervalo, el cual supera en 

todos los casos el 80%, donde ecuatorianos y peruanos obtienen los mayores 

porcentajes. En el resto de grupos hay notorias diferencias en la distribución de 

edad; en los menores de 16 años, destaca la mayor presencia de efectivos 

colombianos con el 18%, el cual desciende para el caso de los ecuatorianos el 

15% y para el de los peruanos con el 11%. La última diferencia presentada, se 

encuentra en los mayores de 65 años, para quienes la participación es mayor 

en el colectivo peruano con el 3% frente al 1% de los colombianos y menor 

medida, debajo del 1% para los ecuatorianos. 

La estructura demográfica de la población colombiana en España 

muestra un perfil de pirámide de forma constrictiva, es decir, una existencia de 

menor proporción de jóvenes y una amplia representación sobre todo de los 

tramos intermedios. Comparando este perfil con el de la migración ecuatoriana, 

se denota una menor existencia de jóvenes en su base y una mayor

representación equilibrada en el tamo intermedio, como también la escasa 

población de los varones en las cohortes de 60 a 64 años en adelante. 

Respecto a la inmigración peruana se puede observar un perfil aún más

estrecho en la base que los dos anteriores perfiles, con una prevalencia 
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importante de las mujeres sobre los hombres en los tramos intermedios

(Gráficos 12, 13 y 14).

Como era de esperar, en general, se aprecia en los gráficos de las 

pirámides de edad, una mayor concentración de la población iberoamericana 

en los tramos intermedios, como también una menor proporción del grupo de 

los jóvenes y la escasa representación de los varones en edades avanzadas, 

características importantes que modelan la pirámide de edad de la población 

española en el año 2001, donde los hechos más significativos son: el 

ensanchamiento de edades mas jóvenes, marcada por la recuperación de la 

natalidad, mayor presencia en edades de actividad laboral (25 y 58 años) y el 

crecimiento del grupo conformado por personas de 65 años y más (INE, 2002).

Por último, a fin de ilustrar el comportamiento presentado de la 

estructura demográfica de los colombianos por grandes grupos de edades en 

las comunidades autónomas; en el mapa 9 puede observarse un mayor peso 

de la población colombiana potencialmente activa (16 a 64 años) en todas las 

comunidades autónomas, mayormente en Asturias y Castilla y León. En cuanto 

a los menores de 16 años, figuran La Rioja y Extremadura como las principales 

comunidades, por lo que podríamos establecer un mayor proceso de 

reagrupación familiar y una mayor natalidad por parte de estos inmigrados. Es

de observar también el mayor porcentaje alcanzado por las comunidades de 

Navarra, Andalucía y Extremadura en población colombiana mayor de 65 años, 
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añadiendo al igual que en el grupo anterior (menores de 16 años), un mayor 

proceso de reagrupación familiar de los colombianos asentados en estas 

comunidades autónomas.   

Gráfico 12. Estructura demográfica de la población colombiana en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 

Gráfico 13. Estructura demográfica de la población ecuatoriana en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 
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Gráfico 14. Estructura demográfica de la población peruana en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de población de 2001.
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Mapa 9. Estructura demográfica de los colombianos en España

Grandes grupos de edades

menos de 16 años
16 - 64 años
65 ó más años

N

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 
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2.2. Estado civil

La mayor representatividad de los colombianos en edades de 16 a 64 

años, está sujeta a una estructura de estado civil en la que predomina la 

presencia de los solteros, seguida por un menor porcentaje del grupo de los 

casados; destacándose pero en menor tamaño que las dos anteriores el grupo 

conformado por los separados el cual alcanza el 3% de la población 

colombiana en España. En el caso de los colectivos ecuatoriano y peruano, se 

observa también una mayor representación de grupo de los solteros sobre los 

casados, donde la presencia de los separados aumenta en el caso de los 

peruanos y disminuye en el colectivo ecuatoriano. En los otros dos grupos 

(viudos y divorciados), se evidencian menores porcentajes con respecto a la 

población total, que para el caso de los viudos es consecuencia de la escasa 

población en los grupos de edades avanzadas. 

Tabla 7. Comparación del estado civil de la población colombiana y la población 

iberoamericana de mayor representatividad en España

Población colombiana Población ecuatoriana Población peruana

Estado civil Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Solteros/as 27,10 34,57 61,68 27,70 28,28 55,98 23,24 31,85 55,10

Casados/as 13,66 17,18 30,84 19,86 18,93 38,78 16,22 21,02 37,24

Viudos/as 0,13 1,87 2,01 0,12 0,83 0,95 0,28 2,31 2,59

Separados/as 0,79 2,97 3,76 0,58 1,52 2,10 0,86 2,46 3,32

Divorciados/as 0,43 1,29 1,72 0,63 1,56 2,19 0,51 1,25 1,76

Total 42,12 57,88 100,00 48,89 51,11 100,00 41,10 58,90 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. Cifras en porcentajes. 
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Resta decir, que los colombianos frente a los colectivos de mayor 

representatividad iberoamericana en España, presentan el menor número de

casados con el 30% respecto al total; el 70% restante se podría señalar que no 

poseen una relación conyugal establecida en España, o también se podría 

establecer que de este colectivo una proporción aún no definida puede estar en 

condiciones de cohabitación. 

Estableciendo una comparación del estado civil de población colombiana 

frente a la población española y el total de la población extranjera, se obtendría 

que la población colombiana al igual que el total de los extranjeros, el 

porcentaje de los solteros es superior al de los casados; caso contrario al 

presenciado en la población española, donde hay mayor proporción de 

casados que de solteros. Una de las posibles explicaciones y la más acertada, 

estaría relacionada principalmente con la edad de las poblaciones. 

2.3. Nivel de estudios

El nivel de estudios alcanzado por los colombianos, ecuatorianos y 

peruanos en España, refleja niveles educativos de segundo grado, donde el 

mayor porcentaje es conseguido por los peruanos con el 56,48% sobre el total 

de sus residentes. En los niveles  superiores (diplomatura, licenciatura y 

doctorado) continúa encabezando la población peruana estos niveles de
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preparación con el 17,91%, seguido por los colombianos con el 10,19% y en el 

último lugar, con menores proporciones la población ecuatoriana con el 7,69%.

Otros aspectos relevantes que hay que destacar de esta comparación es el 

mayor porcentaje de analfabetismo de la población colombiana en total 7,34% 

frente al 7,08% de los ecuatorianos y el 3,07% presentado por el contingente 

de los peruanos. En los niveles de instrucción de sin estudios y de primer 

grado, se aprecia un mayor numero de efectivos ecuatorianos sobre sus 

homólogos colombianos y peruanos.

Gráfico 15. Nivel de estudios de la población colombiana y la población 

iberoamericana de mayor representatividad en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 
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En general, se deduce que el 81% de la población colombiana ha 

cursado estudios, de los cuales el 61% se encuentran en los niveles de 

segundo y tercer grado y el 20% restante en los niveles de instrucción con 

estudios de primer grado.

A tenor de lo anterior y con el objeto de detallar el nivel de estudios 

alcanzado por el colectivo colombiano en España, el mapa que se presenta a 

continuación revela el nivel de estudios de los colombianos en las diferentes 

comunidades autónomas, a fin de establecer más adelante la relación existente 

con la ocupación desempeñada. En este sentido, puede observarse una mayor 

proporción de inmigrantes en el nivel de segundo grado en todas las 

comunidades, principalmente las localizadas a lo largo de la cornisa cantábrica, 

donde cada una de ellas supera el 50% de los inmigrantes colombianos con tal 

grado de instrucción. La mayor proporción de analfabetos se registra en 

comunidades como Murcia, Canarias y Cantabria; en tanto que, Extremadura y 

Murcia son las principales comunidades con un mayor número de colombianos 

sin estudios. En cuanto al nivel de estudios de primer grado sobresalen Castilla 

y León y Baleares como las principales comunidades con tal nivel de estudios y

en el otro extremo, llamas la atención la escasa población colombiana con 

estudios primarios en Aragón. Ya en el análisis según nivel de estudios de 

tercer grado, Cataluña y Madrid son las principales comunidades con mayor 

nivel de estudios para los colombianos en España; destacando también dentro

de este grupo, la falta de significación porcentual de los colombianos en el País

Vasco con tal nivel de instrucción.
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Mapa 10. Distribución autonómica de la inmigración colombiana según 

nivel de estudios

300 0 300 600 Km.

N

Primer grado

Analfabetos
Sin estudios

Segundo grado
Tercer grado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 

En definitiva, se concluye que el nivel de instrucción predominante de la 

población colombiana residente en las comunidades autónomas presenta un 

nivel de preparación de segundo grado, mayor al presentado por la población 

española, como también en relación con el total de la población extranjera. 
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Añadir además, la menor proporción de colombianos con estudios 

primarios y de tercer grado en comparación con los españoles y el total de la 

población extranjera, así como también un menor porcentaje de individuos 

colombianos analfabetos y sin estudios en relación con los grupos 

mencionados. 

2.4. Actividad laboral 

Anteriormente se mencionó que la población colombiana se ubicaba en 

España en edades potencialmente activas (16-64 años) con un porcentaje 

superior al 80% y una alta feminización de su población, características que 

permiten suponer la posible vinculación de la mayoría de este contingente en 

asuntos laborales, donde la actividad laboral constituye el eje primordial de los 

inmigrantes extranjeros en España, como también la clave esencial para el 

inicio del proyecto migratorio de los colectivos extranjeros en la sociedad de 

acogida.

Entre los principales resultados encontrados respecto a la actividad 

laboral (tabla 14) se observa una mayor presencia de ocupados y estudiantes 

en la población colombiana, de igual manera en la población ecuatoriana y 

peruana; destacando de esta comparación el mayor porcentaje obtenido por los 

estudiantes colombianos (20,9%) y el mayor nivel de ocupación presentado por 

el contingente peruano con el 59,6%. 
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En lo que hace referencia a la población parada, el mayor porcentaje lo 

presentan los colombianos que han trabajado con anterioridad el 7,6% frente al 

7,1% de la población ecuatoriana y el 6,2% de la población peruana. Otra 

actividad importante desarrollada por los colombianos son las labores del hogar 

con un porcentaje del 9,7%, un punto porcentual por encima de la población 

ecuatoriana y prácticamente igual que la población ecuatoriana en tal actividad.

Señalar también de esta comparación entre colectivo colombiano y las 

nacionalidades iberoamericanas de mayor representación en España, el 

aspecto relacionado con el nivel de los jubilados y pensionistas, en el cual se 

aprecia una mayor proporción a favor de los ecuatorianos frente al distante 

porcentaje alcanzado por los peruanos y el último lugar por los colombianos.

En general, la estructura de la actividad de los colombianos residentes 

en España muestra un gran peso de los ocupados (50,1%) superior al obtenido 

por los ecuatorianos (49,3%) e inferior a los ocupados peruanos (59,6%), y el 

mayor porcentaje de población parada respecto a sus homólogos ecuatorianos 

y peruanos. Hecho que podría estar asociado con el volumen migratorio del 

año de llegada a España de estos colectivos y el efecto de las reagrupaciones

familiares presentadas, donde el contingente peruano posee una mayor 

experiencia migratoria por parte de sus nacionales en España, en relación con 

los colombianos y ecuatorianos los cuales se convierten en principales 

protagonistas de la inmigración extranjera en España a partir de año 2000. 
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Tabla 8. Comparación de la actividad laboral de población colombiana y la 

población iberoamericana de mayor representatividad en España

Población colombiana Población ecuatoriana Población peruana

Número % Número % Número %

Ocupado 79.341 50,16 134.271 49,33 22.752 59,62

Parado

        busca primer empleo 8.657 5,47 7.881 3,24 1.013 2,65

ha trabajado antes 12.161 7,69 13.171 7,10 2.367 6,20

Inactivos

jubilados y pensionistas 1.188 0,75 741 7.43 703 1,84

Estudiantes 33.203 20,99 34.990 17,26 6.330 16,59

labores del hogar 15.409 9,74 13.177 9,92 3.326 8,72

otras situaciones 8.205 5,19 9.734 5,72 1.670 4,38

Total 158.164 100,00 213.965 100,00 38.161 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001.

Para terminar de complementar el estudio de las características 

sociodemográficas de la colonia colombiana en España, en la siguiente tabla 

se muestra en detalle la comparación de la ocupación desempeñada por la 

población colombiana activa, frente a los dos grupos iberoamericanos de mayor 

relevancia en España; observándose, una mayor concentración en trabajos no 

cualificados con el 38,5% del total de la población activa. La segunda actividad 

de ocupación por parte de los colombianos la constituyen los trabajadores de 

los comercios (restauración, personales, protección y vendedores) (21,1%) que 

sumados con los trabajadores cualificados (industria, construcción y minería) 

logran más de la tercera parte del total de la población activa; ocupaciones 

también de mayor concentración en los colectivos ecuatorianos y peruanos, 

con diferencias en sus respectivas proporciones. Adjunto a ello, señalar 

además que, las ocupaciones que exigen mayor nivel de instrucción se 

encuentran representadas por los inmigrantes peruanos, colectivo que, como 
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se mencionó anteriormente, presentaba los mayores niveles de instrucción de 

segundo y tercer grado, situación contraria con el colectivo ecuatoriano el cual 

presenta los menores porcentajes de sus inmigrantes en estas ocupaciones.

Tabla 9. Comparación de la profesión de la población colombiana y la población

iberoamericana de mayor representatividad en España

Población colombiana Población ecuatoriana Población peruana

Número % Número % Número %

Fuerzas armadas 111 0,14 161 0,12 20 0,09

Directivos 2.124 2,68 1.932 1,44 671 2,95

Técnicos, científicos e intelectuales 3.068 3,87 2.683 2,00 1.301 5,72

Técnicos de apoyo 3.908 4,93 4.306 3,21 1.385 6,09

Servicios administrativos 3.916 4,94 5.419 4,04 1.417 6,23

Comercio 16.741 21,12 20.616 15,37 4.810 21,15

Agricultura y pesca 1.427 1,80 3.782 2,82 177 0,78

Trabajadores cualificados 12.151 15,33 21.662 16,15 2.847 12,52

Trabajadores no cualificados 30.549 38,54 63.807 47,57 8.724 38,36

Operadores 5.263 6,64 9.792 7,30 1.385 6,09

Total 79.266 100,00 134.133 100,00 22.743 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 

              Población ocupada de 16 y mas años de edad.

3. Perfil sociodemográfico de la inmigración colombiana en Andalucía

Anteriormente se examinó el perfil sociodemográfico de la población 

colombiana a escala nacional, frente a los colectivos de mayor representación 

iberoamericana (ecuatorianos y peruanos); asimismo, con el total de población 

extranjera y la población autóctona, encontrando en dicho análisis diferencias y

similitudes en sus comportamientos. El presente apartado trata de identificar 

las características generales de la inmigración colombiana en Andalucía,
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estableciendo, de similar forma que la escala nacional, el análisis comparativo 

del perfil sociodemográfico de la inmigración colombiana frente a los colectivos 

iberoamericanos de mayor representación en la comunidad andaluza, que para 

este caso serian los contingentes ecuatorianos y argentinos, colonias las 

cuales cuentan con buen número de efectivos en esta comunidad autónoma. 

Resaltar además de esta comparación la mayor proporción que toma el 

contingente argentino en Andalucía, desplazando de esta manera al colectivo 

peruano, que como se pudo observar en las anteriores paginas representaba el 

tercer lugar detrás de los ecuatorianos y colombianos en la inmigración 

iberoamericana en España.

3.1. Sexo y edad

De entrada apuntar que en Andalucía se confirma una mayor proporción 

de las mujeres colombianas en relación con los varones de este colectivo, al 

tiempo que esta mayor proporción es también mayor en relación con sus 

compatriotas en España y con las mujeres andaluzas. 

En la distribución por edad, se observan diferencias en todos los grupos 

de edad, esencialmente en el grupo de población potencialmente activa (16-64

años), donde el porcentaje de los colombianos en Andalucía es menor que el 

de sus coterráneos en España. En relación a las comparativas existentes de 

los colombianos con los principales colectivos iberoamericanos, se puede 

apreciar de manera general una mayor población potencialmente activa en los 

ecuatorianos, asimismo destaca la mayor proporción de efectivos argentinos 
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mayores de 65 años, sobre todo en los varones, quienes a diferencia de los 

otros colectivos inmigrados analizados poseen una mayor experiencia 

migratoria a España, siendo el colectivo argentino uno de los primeros 

contingentes iberoamericanos en llegar a este país. 

Gráfico 16. Comparación de la estructura por grandes grupos de edad y sexo de 

la población colombiana y la población iberoamericana de mayor representación 

en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 

3.2. Estado civil

En líneas generales en Andalucía la inmigración colombiana presenta un 

mayor tamaño de los solteros/as que lo observado respecto al conjunto de los 

residentes en España, resaltando además el aumento de los separados en esta 

región y de manera contraria un menor peso de las personas casadas. Señalar 

también, la mayor significación de las mujeres solteras en edad potencialmente 
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activa dentro de este mismo colectivo y en relación a las ecuatorianas y 

argentinas.

Para cerrar se podría deducir que el 70% de los colombianos en 

Andalucía no poseen una unión conyugal establecida, o no se conoce de una

parte de ellos las formas de cohabitación en la cual están establecidos. Formas 

de comportamientos similares a las presentadas en origen, donde es muy 

apreciable la convivencia de hecho entre hombres y mujeres de la población 

colombiana en general1.

Tabla 10. Comparación del estado civil de la población colombiana y la 

población iberoamericana de mayor representación en Andalucía

Población colombiana Población ecuatoriana Población argentina

Estado civil Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Solteros/as 26,56 35,73 62,29 28,76 26,09 54,85 26,04 22,30 48,34

Casados/as 11,97 17,50 29,46 21,03 18,91 39,95 20,87 21,45 42,32

Viudos/as 0,10 2,12 2,22 0,11 0,72 0,83 0,50 3,22 3,72

Separados/as 0,61 3,61 4,23 0,68 1,61 2,29 1,14 1,54 2,67

Divorciados/as 0,33 1,47 1,80 0,59 1,50 2,08 1,16 1,78 2,95

Total 39,57 60,43 100,00 51,17 48,83 100,00 49,71 50,29 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. Cifras en porcentajes.

1 De acuerdo a las nuevas realidades presentes en Colombia en el estado civil de estos
nacionales, los legisladores tuvieron que regular lo ateniente a la denominada unión marital de 
hecho, la cual hace referencia a la convivencia permanente, continuada e ininterrumpida por un 
periodo igual o superior a dos años, generándose de aquí en adelante la sociedad patrimonial 
de hecho (igual a la sociedad conyugal dentro del matrimonio), en la que el matrimonio civil o 
católico no son los únicos generadores de derechos, es por ello que la figura de los llamados 
actualmente “compañeros permanentes” (integrantes de la unión libre) dados los requisitos, 
tienen iguales derechos y obligaciones que los cónyuges. En este sentido, cabe añadir también 
la clasificación que elaboró el DANE en el Censo de Población de 2005 referente al estado civil 
de los colombianos, agregando a las ya conocidas, las categorías de no casado y lleva menos 
de dos años viviendo en pareja, no casado y lleva dos años o más viviendo en pareja y no 
informa. 
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3.3. Nivel de estudios 

El nivel de instrucción alcanzado por la población colombiana y los 

colectivos ecuatorianos y argentinos, refleja un mayor porcentaje en la 

categoría de las personas que se declaran con estudios de segundo grado a 

favor de los colombianos con el 50,7% frente 49,7% de los argentinos y el 

49,2% alcanzado por la población ecuatoriana, porcentajes inferiores a los 

registrados en España. En el resto de las categorías se observa principalmente 

una mayor proporción de analfabetos de población argentina, así como también 

un mayor nivel de instrucción por parte de este mismo colectivo en la categoría 

de personas con estudios de tercer grado (diplomatura, licenciatura y 

doctorado) con el 14,6% frente al 9,2% de los colombianos y el 7,2% de los 

ecuatorianos, proporciones menores en el caso de los colombianos y 

ecuatorianos, los cuales presentaban en España un mayor porcentaje con tal 

nivel de instrucción.

En la comparación del nivel de estudios de la colonia colombiana en 

Andalucía, respecto al total de la población extranjera y la población andaluza, 

es de anotar, la notable concentración de la población colombiana con unos 

niveles de estudios de segundo grado, superior al total de la población  

extranjera y andaluza, cinco y catorce puntos respectivamente por encima de 

estas poblaciones. Asimismo, la menor proporción de analfabetos y de 

personas sin estudios, donde los porcentajes alcanzados por la población 
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extranjera y andaluza son superiores a la de la colonia colombiana; añadiendo 

además, el equilibrio porcentual obtenido en el nivel de estudios de primer 

grado del contingente colombiano frente a la población extranjera y andaluza, 

como también, la menor proporción alcanzada por este colectivo en estudios de 

tercer grado, en comparación al total de la población extranjera en Andalucía 

(9,21% frente al 12,54%).   

Para terminar, se deducen claras diferencias según el nivel de estudios

de la población colombiana en España y en Andalucía, donde la proporción de 

las personas con estudios de segundo y tercer grado es superior en España y 

los porcentajes de los efectivos sin estudios y de primer grado son mayores en 

Andalucía.

Gráfico 17. Nivel de estudios de la población colombiana y la población 

iberoamericana de mayor  representación en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 
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3.4. Actividad laboral

En lo que hace referencia a la comparación de la relación con la 

actividad de colombianos en España frente a los datos obtenidos en Andalucía, 

se revela una mayor proporción de ocupados en España (seis puntos 

porcentuales por encima de los colombianos en Andalucía) y en las categorías 

de los parados e inactivos, se establece una mayor proporción de estas 

situaciones en Andalucía, subrayando principalmente la diferenciación 

porcentual de los parados (13,1% en España frente 17,6% en Andalucía).

En la relación del colectivo colombiano frente a los principales 

contingentes iberoamericanos, destacar el menor porcentaje de sus efectivos 

ocupados frente a los ecuatorianos; asimismo que el paro en mayor medida 

afecta principalmente a los colombianos. En esta misma línea y con el fin de 

detallar de manera más clara el comportamiento de la actividad y el paro de 

este colectivo, se establece a continuación sus símiles en cuanto a la edad y el 

sexo con los ecuatorianos, a fin de conocer qué grupos de la población 

colombiana son los que mayormente están insertados laboralmente y a cuales 

les afecta el paro. Análisis fundamental, que en últimas se convierte en 

elemento principal de cara al alcance de los objetivos trazados en sus trayectos 

y proyectos migratorios.
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En  los gráficos 18 y 19 se puede apreciar en casi todos los grupos de 

edad menores tasas de población activa y mayores tasas de paro de la 

población colombiana en comparación con la ecuatoriana. No obstante, es 

necesario resaltar, el mayor porcentaje alcanzado por las mujeres colombianas 

en los tramos de edad de 55-59 y 60-64 años en las tasas de actividad; al 

mismo tiempo que también los hombres alcanzan los menores porcentajes de 

paro en los tramos de edad de 55 a 59 años (Ver anexo 1.6). Lo que traduciría 

a pensar que dada la superioridad del nivel de estudios de los colombianos 

frente a los ecuatorianos en Andalucía, la inserción laboral por parte de estos 

primeros sería mucho mayor; pero existen otras características necesarias para 

el análisis de estas diferencias: la estructura por edad, en la que la colonia 

ecuatoriana posee los mayores porcentajes de los tramos intermedios de su 

población, es decir, una mayor población potencialmente activa, a diferencia de 

la colombiana, la cual tiene un mayor porcentaje de efectivos inactivos, 

generalmente estudiantes (21,85% frente al 15,16%) y la situación profesional, 

en la que el porcentaje de empresarios que no emplean población colombina 

es superior a la de la colonia ecuatoriana (4,99% frente al 2,73%) son entre 

otras características, aparte de las que se quiera añadir, elementos validos 

para el análisis de sus estructuras.
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Tabla 11. Actividad laboral de la población colombiana y la población 

iberoamericana de mayor representación en Andalucía

Población colombiana Población ecuatoriana Población argentina

Número % Número % Número %

Ocupado 4.617 44,95 5.713 62,03 2.857 41,05

Parado

busca primer empleo 688 6,70 420 4,56 316 4,54

Ha trabajado antes 1.123 10,93 755 8,20 672 9,66

Inactivos

jubilados y pensionistas 100 0,97 28 0,30 337 4,84

Estudiantes 2.244 21,85 1.396 15,16 1.624 23,34

labores del hogar 1.132 11,02 648 7,04 844 12,13

otras situaciones 367 3,57 250 2,71 309 4,44

Total 10.271 100,00 9.210 100,00 6.959 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 

Gráfico 18. Tasas de actividad y paro de la población colombiana en Andalucía
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 
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Curvas de las tasas de paro por sexo y edad
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  Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 

Gráfico 19. Tasas de actividad y paro de la población ecuatoriana en Andalucía

Curvas de las tasas de actividad por sexo y edad
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 
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Curvas de las tasas de paro por sexo y edad
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo de Población de 2001. 

Recapitulando, se establece a continuación los principales rasgos 

presentados por la inmigración colombiana en el análisis del perfil 

sociodemográfico en España y Andalucía:

1. Respecto a la estructura por sexo y edad  existe un mayor peso de 

las mujeres colombianas residentes en Andalucía en edad 

potencialmente activa que en el conjunto español, a excepción de 

las mujeres mayores de 65 años o más, donde el porcentaje 

registrado por las colombianas en España es superior, característica 

esta última directamente ligada con el año de llegada a España y los 

procesos de reagrupación familiar gestados por los primeros inmigrados 

asentados en otras regiones españolas.
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2. El fenómeno de la inmigración colombiana en Andalucía revela una 

mayor proporción de solteros/as, paralelamente disminuyen el número 

de personas casadas y por otro, aumentan las separaciones por parte 

de este colectivo en Andalucía. Formas de comportamiento idénticas 

a las generadas en origen (Colombia), en las que no se conocen de 

una parte de ellos las características de cohabitación en la cual

están establecidos. De allí que en Colombia se creara la figura de 

los llamados “compañeros permanentes”, integrantes de la unión 

libre, que dados los requisitos tienen iguales derechos y 

obligaciones que los cónyuges.

3. El análisis de perfiles ha revelado también un considerable nivel 

medio de estudios de los inmigrados colombianos en las dos 

escalas geográficas de análisis. Destacando el mayor número de 

titulados superiores en España y en Andalucía la menor participación de 

población colombiana analfabeta.  

4. El paro afecta principalmente a los colombianos asentados en 

Andalucía en la relación con sus connacionales en España. No 

obstante, en los grupos de edad de 20 a 24 años y de 35 a 39 años, la 

tasa de actividad es mayor en Andalucía, los cuales se dedican en su 

gran mayoría al comercio y a los trabajos de tipo no cualificado. 
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Asimismo que, la situación profesional de los trabajadores 

colombianos en Andalucía esta determinada por una inestabilidad

laboral de sus efectivos; al tiempo que, la presencia de 

trabajadores colombianos con carácter indefinido en Andalucía es 

otra de las características importantes en las escalas geográficas 

estudiadas.    
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CAPÍTULO 3.

EL PERFIL DE LA INMIGRACION COLOMBIANA EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA

1. INTRODUCCIÓN; 2. ESTRUCTURA POR SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL; 3. 

NÚMERO DE HIJOS; 4. LUGAR DE NACIMIENTO Y ESTATUS MIGRATORIO; 5. 

NIVEL DE ESTUDIOS; 6. ACTIVIDAD LABORAL; 6.1. Tipo de contrato; 6.2. 

Retrospectiva migratoria; 7. CONFIGURACIÓN DE LOS HOGARES DE LA COLONIA 

COLOMBIANA.  

1. Introducción

     Hasta el momento se ha efectuado únicamente una radiografía del perfil 

sociodemográfico de la inmigración colombiana a nivel nacional y en la 

comunidad autónoma andaluza, estableciéndose comparaciones con los 

colectivos iberoamericanos de mayor peso poblacional en sus diferentes 

escalas, así como también paralelamente con el total de la población extranjera 

y la población autóctona, utilizándose como principal fuente estadística los 

datos del Censo de Población de 2001 generados por el INE. 
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En el presente capítulo, el análisis del la inmigración colombiana en la 

provincia de Sevilla se aborda conforme a la utilización de la información 

empírica aportada por esta investigación a través de la aplicación de una

encuesta sobre el trayecto y proyecto migratorio de los colombianos en esta 

provincia. De esta manera, cambiamos de fuente sobre la cual veníamos 

trabajando, debido principalmente al análisis detallado de las características 

generales que sobre el colectivo colombiano se realiza en esta provincia,

análisis que nos permitirá retratar su perfil como paso previo al estudio de las 

trayectorias migratorias y los proyectos generados por los nacionales 

colombianos en Sevilla.

Cabe resaltar además, el valioso aporte de la encuesta aplicada en un 

mayor número de variables en comparación con las que ofrecen las 

estadísticas oficiales, destacando: el número de hijos, el lugar de nacimiento y 

estatus migratorio, el tipo de estudios realizados, el tipo de contrato, la

retrospectiva migratoria laboral, la composición de los hogares de los 

colombianos en Sevilla, entre otras.  

Bajo esta lectura, es necesario dar a conocer el procedimiento generado 

en la realización de la encuesta; de entrada señalar que para una mejor 

aproximación posible de la presencia de los inmigrantes colombianos en la 

provincia de Sevilla con independencia de su situación administrativa, se optó

en primera instancia para el calculo de la muestra tomar como referencia los 
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datos padronales de nacionales colombianos publicados por el INE a 1 de 

enero de 2006, donde el número de colombianos empadronados era de 3.708 

en los 106 municipios que comprende la provincia de Sevilla, de los cuales 

1.320 eran varones y 2.388 mujeres. Posteriormente agrupamos aquellos 

municipios de mayor “presencia significativa” de inmigrados colombianos, 

destacando los municipios de Sevilla (2.250), Dos Hermanas (165), San Juan 

de Aznalfarache (126) y Écija (93), municipios los cuales sumaban un total de 

2.634 colombianos, representando éstos el 71,03% del total de los inmigrados 

colombianos en esta provincia. De ahí la importancia como primer paso la 

selección de estos 4 municipios para la aplicación de nuestra encuesta, los 

cuales no suponen una limitante de representatividad, dado que estos cuatro

municipios cubren los diferentes lugares de asentamiento de los inmigrados 

colombianos en Sevilla; uno de carácter eminentemente urbano (Sevilla), dos 

pertenecientes al área metropolitana (Dos Hermanas y San Juan de 

Aznalfarache) y uno eminentemente rural (Écija) (Ver mapa 11).

Conocido el número de colombianos en la provincia de Sevilla, se aplicó 

la siguiente formula para calcular el tamaño de la encuesta, teniendo en cuenta 

un nivel de confianza del 90% y estando a admitir un error máximo de 7.0%.



       Segunda parte/Capítulo 3. El perfil de la inmigración colombiana en Sevilla

206

Como bien dijimos la población total de trabajo N= 3.708, donde P es la 

verdadera proporción p (1-p) es menor o igual que 0.25  y E= 0.1:

                  n =
N × 1.96² × p (1-p)

          

                           E² (n-1) + 1.96² × p (1-P)
= 120 encuestas

Calculado el número de encuestas a realizar (120), lo siguiente fue 

determinar el número de encuestas para cada uno de los municipios escogidos, 

para ello, se tuvo en cuenta la proporción representada de cada municipio de 

acuerdo a los datos del Padrón Municipal según sexo a 1 de enero de 2006,

trasladando esta misma significación estadística porcentual a nuestra encuesta 

y consigo al número de varones y mujeres a entrevistar; dicho de otra manera, 

el porcentaje representado por cada municipio respecto al total de los 

colombianos según sexo se aplicó también a nuestra encuesta (Ver anexo 2.1).

De esta manera la investigación optó por un muestreo por cuotas no 

probabilístico, con cuotas proporcionales por sexo y municipio de asentamiento 

de “presencia significativa” con un total de 120 entrevistas realizadas, de las 

cuales el 85,0% se realizaron en Sevilla, el 6,6% en Dos Hermanas, el 5,0% en 

San Juan de Aznalfarache y el 3,3% restante en el municipio de Écija (Ver 

anexo 2.1). 

Precisado lo anterior, a continuación se revelan los principales rasgos

característicos del colectivo colombiano en base a la encuesta realizada en los 

cuatros municipios de “mayor significación” en inmigración colombiana en la 

provincia de Sevilla. 
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Mapa 11. Municipios objeto de estudio: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la 

provincia de Sevilla
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Explotación estadística del Padrón a 1 de enero de 2006.
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2. Estructura por sexo, edad y estado civil

Al igual que en las dos escalas geográficas analizadas, la composición 

por sexo de los colombianos en nuestra encuesta muestra una vez más una 

alta feminización en su población que sobrepasa el 60%, de manera 

mayoritaria en las cohortes de edad de 25 a 44 años, superando a los varones 

en casi 15 puntos porcentuales (tabla 12).

De acuerdo a la distribución por edad, se observa un colectivo 

mayoritariamente en plena edad laboral, con un alto porcentaje, de manera 

especial en las cohortes de 25 a 44 años, el cual supera el 60% del total de las 

personas encuestadas. Señalar también, que la edad media de los 

colombianos es de 35 años, tanto para los varones como para las mujeres.

Promedio de edad muy superior, respecto al estudio realizado por Garay 

Salamanca (2005) en la Comunidad de Madrid, salvaguardando la naturaleza 

de los objetivos de la encuesta y los años de realización de las mismas, donde 

la edad promedio en los varones era de 30,4 años y de 29,9 años en el caso de 

las mujeres. Resultados que ponen en evidencia una migración de tipo 

económica, que además de la falta de empleo, buscan nuevas oportunidades, 

posibilidades y mejoras salariales en el momento de iniciar su trayecto y 

proyecto migratorio a España.  
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Tabla 12. Estructura por sexo y edad de la inmigración colombiana residente en 

la provincia de Sevilla

Sexo Total

Varón % Mujer % Abs. % Vert.

Edad 16 a 18 2 1,7 3 2,5 5 4,2

19 a 24 3 2,5 9 7,5 12 10,0

25 a 44 29 24,2 46 38,3 75 62,5

44 ó más 10 8,3 18 15,0 28 23,3

Total 44 36,7 76 63,3 120 100,0

Edad media (años) 35,9 35,7 35,8

                 Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la  
                               Provincia de Sevilla. Año 2007. Elaboración propia. 

Esta mayor representatividad de los colombianos en edades de 25 a 44 

años, está sujeta a una estructura de estado civil en la que predomina la mayor 

presencia de los solteros/as con un 46%, seguido en menor porcentaje por los 

casados/as con un 42%. Destacándose, pero en menor porcentaje que los dos 

anteriores, el grupo de los divorciados/as el cual alcanza el 7% de los 

inmigrantes encuestados.

Una de las posibles explicaciones que podrían surgir al respecto del alto 

porcentaje de solteros/as colombianos, estaría directamente ligadas a la 

reproducción de ciertas identidades colectivas gestadas en origen, donde como 

se lo expresó líneas arriba, la presencia de situaciones de convivencia de 

hecho entre hombres y mujeres de la población colombiana en general es 

bastante notable, dado el alto porcentaje de los llamados “compañeros 

permanentes” a los cuales se les otorgan derechos al igual que el matrimonio 
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civil o católico, si permanecen de manera continuada e ininterrumpida en un 

periodo igual o superior a dos años. 

Gráfico 20. Estado Civil de la colonia colombiana
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  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

Ahora bien, se podría suponer que dado el alto porcentaje de solteros/as 

en su mayoría en edades de 25 a 44 años, cuya  migración es económica 

fundamentalmente, la movilidad geográfica en España dentro de este colectivo 

sería bastante alta, debido a la inserción laboral al mercado de trabajo por 

parte de estos inmigrados, al tiempo que podría suponerse también que las 

intenciones y expectativas de cada proyecto migratorio de retorno a Colombia 

serian menores como consecuencia de no poseer relación sentimental 

establecida. Aspectos que iremos hilvanando en los capítulos referentes al 

trayecto y proyecto migratorio de este colectivo en Sevilla. Por lo pronto, se 

presenta a continuación otra de las características importantes dentro de este 
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análisis sociodemográfico, la cual es de notable importancia para el 

conocimiento de los procesos de reagrupación familiar, tendientes a llevar a 

cabo por este colectivo.  

3. Número de hijos

Como característica principal producto del estado civil de los individuos, 

un 36,4% de los encuestados no tiene hijos, sobre todo en el caso de las 

mujeres donde la proporción alcanza el 20,3% frente al 16,1% de los varones 

que declararon no tener ningún hijo. Otro aspecto importante de subrayar, es el 

alto porcentaje presentado por los varones y las mujeres colombianas quienes 

poseen dos hijos, cuyo porcentaje representaría el 28,8% sobre el total de la 

población encuestada. En términos generales, se observa que del total de los 

encuestados el 63,50% tiene al menos un hijo, de los cuales el 43,20% son de 

las mujeres y el restante de los varones. Estadísticas que harían suponer, 

observados los porcentajes anteriormente del estado civil, que entre los 

varones y mujeres colombianos/as una proporción no desdeñable  son padres 

solteros/as. Da cuenta de ello también, lo reflejado en el Censo General de 

Población y Vivienda de Colombia de 2005, donde cerca del 56,91% tenían al 

menos un hijo y se encontraban no casados y llevaban dos o más años 

viviendo en pareja o no casados y llevaban menos de dos años viviendo en 

pareja. 
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Tabla 13. Número de hijos de los colombianos en Sevilla

Sexo Total

Varón % Mujer % Abs. % Vert.

Número de hijos Ninguno 20 16,1 25 20,3 45 36,4

1 6 5,1 18 15,3 24 20,3

2 13 11,0 21 17,8 34 28,8

3 3 2,5 9 7,6 12 10,2

4 2 1,7 3 2,5 5 4,2

Total 44 36,4 76 63,6 120 100,0

Media 1,1 1,3 1,3

Desv. Típica 1,2 1,2 1,2

               Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la 
                             provincia de Sevilla. Año 2007. Elaboración propia. 

4. Lugar de nacimiento y estatus migratorio

Estableciendo en primera instancia el análisis del lugar de nacimiento de 

los colombianos residentes en la provincia de Sevilla, el mapa 12, ilustra la alta 

concentración de estos nacionales originarios principalmente del Valle del 

Cauca, con un porcentaje muy superior al 16%, seguido por Antioquia, 

Risaralda y Bogotá, ubicados en el segundo intervalo de clase del 8 al 16% 

sobre el total de la población. Anotar también, el alto porcentaje presentado por 

algunos departamentos que componen el denominado eje cafetero (Caldas y

Quindío). Así pues, y de acuerdo a la información revelada en la encuesta, 

obtendríamos que los vallunos se constituyen en la primera región colombiana 

en Sevilla, sobre todo en los municipios de Sevilla, San Juan de Aznalfarache y 

Dos Hermanas; a excepción de Écija en la que no existe un dominio claro 

sobre qué región colombiana es la primera en ese municipio (Ver anexo 2.3.1).   
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Si comparamos el departamento de origen por año de llegada a la 

provincia de Sevilla, en la tabla 14, puede constatarse entonces, como a partir 

del año 2000 en adelante es cuando el tamaño de la mayoría de los 

departamentos colombianos aumenta, salvo algunas excepciones como las 

presentadas en los departamentos de Caldas y Risaralda, regiones que dada 

su disminución porcentual en su trayecto migratorio, se convierten hoy en día 

como los principales departamentos con una importante significación de sus 

nativos. 

A un nivel de detalle del lugar de nacimiento por municipio en la 

provincia de Sevilla y años de llegada, los nacionales colombianos, tal y como 

se estudió en el departamento de origen, son nacidos en Cali (departamento 

del Valle del Cauca), Pereira (departamento de Risaralda), Medellín 

(departamento de Antioquia) y Bogotá (departamento de Cundinamarca). De 

esta manera serían los caleños mayoría en la capital de la provincia de Sevilla 

y  Dos Hermanas, municipio del área metropolitana; mientras tanto 

puebloriqueños y pereiranos (departamento de Risaralda) en Écija y el 

municipio de San Juan de Aznalfarache repartido proporcionalmente entre 

caleños y medellinenses. De esta manera y de acuerdo al municipio de 

nacimiento en Colombia por año de llegada a la provincia de Sevilla, podemos 

determinar algunas mínimas  variaciones comparativamente, en la que los 

caleños obtienen los mayores porcentajes  a través de los años representados, 

con algunas distinciones antes de 1999, donde son los pereiranos, quienes 
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poseen los mayores porcentajes; asimismo, en el año 2002 los palmireños y en 

los años 2005-2006 los bogotanos (Ver anexo 2.3.1).

Tabla 14. Departamento de nacimiento de los inmigrantes colombianos por año 

de llegada a la provincia de Sevilla

Año de llegada a la Provincia de Sevilla
(% sobre total columna)

Departamentos
1999 o 
antes 2000 2001 2002 2003-2004 2005-2006 2007

Antioquia 0,0 13,3 8,0 16,7 18,8 19,2 13,6

Atlántico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0

Bolívar 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

Boyacá 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0

Caldas 0,0 20,0 4,0 0,0 12,5 0,0 0,0

Cauca 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cesar 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cundinamarca 10,0 0,0 20,0 0,0 0,0 19,2 9,1

Huila 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0

Nariño 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 3,8 0,0

Putumayo 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Quindío 10,0 0,0 4,0 16,7 0,0 7,7 0,0

Risaralda 40,0 13,3 8,0 0,0 18,8 11,5 9,1

Santander 0,0 6,7 0,0 16,7 0,0 7,7 4,5

Tolima 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valle del Cauca 20,0 40,0 48,0 50,0 31,3 23,1 59,1

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

Recuento 10 15 25 6 16 26 22

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 
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Mapa 12. Colombia. Departamento de origen de los inmigrantes 

colombianos en sevilla
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  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 
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Bajo este análisis de los resultados de la encuesta, y adelantándonos al 

posterior estudio de la procedencia de los inmigrantes colombianos residentes 

en la provincia de Sevilla, podríamos señalar por lo pronto, que el lugar de 

nacimiento de estos nacionales son en su mayoría áreas urbanas, donde se 

concentran las actividades económicas, financieras y mercantiles más 

importantes del país, son estas las que albergan las grandes y medianas 

industrias y a su vez donde se encuentran centralizadas los organismos 

institucionales y gubernamentales de mayor trascendencia del Estado 

Colombiano.

En cuanto a la nacionalidad se refiere, del total de las personas 

encuestadas, tan solo el 6,7% de ellas, declaran tener doble nacionalidad; de 

las cuales un 4,2% tiene nacionalidad colombo-española y el 2,5% 

nacionalidad colombiana junto con la otro país no perteneciente a la Unión 

Europea. En el primer caso de los nacionalizados colombianos en España, 

estos obtienen en   su mayoría la nacionalidad española a partir del año 2003; 

en el que el plazo medio para obtener la nacionalización por parte de los países 

iberoamericanos se podría fijar en cuatro años (dos de residencia y dos de 

tramites), a diferencia de otras nacionalidades, donde es requisito vivir de 

forma legal en España durante diez años, añadiendo a ello los dos años de 

trámites. 
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Junto al examen de estas cifras de nacionalizados colombianos en 

España, el estudio de Aparicio y Giménez (2003:24) realizado en cuatro 

provincias españolas (Madrid, Barcelona, Alicante y las Palmas de Gran 

Canaria) sobre este colectivo, demostró también que el 4,1% tenían 

nacionalidad colombiana y española. Aduciendo que dicho porcentaje no es 

desdeñable teniendo en cuenta lo relativamente reciente de la inmigración 

colombiana en España, por lo que es previsible que el número de colombianos 

nacionalizados aumente con rapidez, más aún considerando las posibles 

nacionalizaciones de los hijos reagrupados y la incipiente segunda generación 

de colombianos, es decir, hijos de colombianos nacidos en España. En el 

segundo caso, las nacionalizaciones de los colombianos son en su mayoría 

antes de 1999 (colombo-venezolanos), quienes pueden entrar a España sin 

ningún tipo de visado, únicamente con el pasaporte venezolano. 

Otro aspecto que se destaca de los datos recogidos, contrario de lo que 

podríamos pensar, es el mayor porcentaje obtenido por los varones en relación 

a las mujeres con doble nacionalidad colombo-española (4,5% frente al 3,9%); 

que  si se tiene en cuenta el alto grado de feminización colombiana en España 

y el proceso pionero gestado por las mujeres resulta un tanto  discordante.  
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Tabla 15. Departamento de nacimiento de los inmigrantes colombianos por año 

de llegada a la provincia de Sevilla

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

Complementamos el análisis del estatus migratorio con la situación legal 

de los inmigrantes colombianos en la provincia de Sevilla. En este sentido, el 

gráfico siguiente, refleja tal situación, en la que el 75,8% de los colombianos en 

la provincia de Sevilla son trabajadores legales1; un 10% indocumentado, el 

5,8% reagrupado, el 5,0% estudiante y el igual porcentaje del 0,8% tanto para 

los turistas/visitantes como para los refugiados/asilados. 

En la comparación por sexo y año de llegada a la provincia de Sevilla, la 

situación legal de los inmigrantes colombianos, la podemos enmarcar bajo dos 

hechos importantes: el primero es la mayor proporción de los varones frente a 

las mujeres legales e indocumentadas; y dos, el alto porcentaje de trabajadores 

1 Téngase en cuenta que cuando hablamos de trabajadores legales, nos referimos a las 
personas que poseen en vigor un permiso de trabajo y residencia. 

Total Sexo (% sobre total columna)

Nacionalidad Abs.
% total 

columna. Varones Mujeres

La colombiana 112 93,3 90,9 94,7

La española 0 0,0 0,0 0,0

La de otro país de la UE 0 0,0 0,0 0,0

Doble nacionalidad, incluyendo la española 5 4,2 4,5 3,9

Doble nacionalidad, incluyendo la de otro país de EU 0 0,0 0,0 0,0

Doble nacionalidad, no incluyendo la española ni UE 3 2,5 4,5 1,3

Apátrida/ninguna 0 0,0 0,0 0,0

Otra 0 0,0 0,0 0,0

Total % 120 100,0 100,0 100,0

Recuento 120 100,0 44 76
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legales (hombres y mujeres) con anterioridad a 2002, así como también, las 

mayores proporciones de indocumentados llegados después del año 2003. 

Dichas cifras pueden poner en evidencia entre otras tantas razones, que los 

inmigrantes colombianos que entraron a España con el documento del 

pasaporte antes de 2002 han regularizado su situación legal en los procesos de 

regularización de extranjeros llevados a cabo en España, mientras los más 

recientes en llegar se encuentran en un proceso de gestación para poder 

conseguir la tarjeta de trabajo y residencia. 

Gráfico 21. Situación legal de los inmigrantes colombianos 
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  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
                  2007. Elaboración propia.  
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Tabla 16. Situación legal de los inmigrantes colombianos según sexo y año de 

llegada a la provincia

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

5. Nivel de estudios 

La información revelada en este trabajo de investigación de acuerdo al

nivel de estudios de los inmigrantes colombianos presenta en su mayoría un 

nivel medio de estudios; observándose también dentro de nuestros 

encuestados la no presencia de personas analfabetas y sin estudios. Subrayar 

además, el alto porcentaje alcanzado por este colectivo en cuanto a titulaciones 

superiores se refiere un 21,0% sobre el total de la población encuestada. 

Habría que destacar además que un importante número de personas 

manifestaba estar en posesión de titulaciones universitarias no homologables, 

debido a la dureza de los requisitos y el tiempo de espera del proceso, los 

Sexo (% total 
columna) Total

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(% total columna)

Situación legal V M Abs.
(% total 

columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Trabajador legal 79,5 73,7 91 75,8 100,0 86,7 92,0 100,0 75,0 61,5 50,0

Turista/Visitante 2,3 0,0 1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

Reagrupado 6,8 5,3 7 5,8 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 11,5 13,6

Estudiante 0,0 7,9 6 5,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,3 3,8 13,6

Indocumentado 11,4 9,2 12 10,0 0,0 6,7 0,0 0,0 18,8 19,2 13,6

Refugiado/asilado 0,0 1,3 1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

Otra 0,0 2,6 2 1,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0

Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 10 15 25 6 16 26 22
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cuales pueden variar de año y medio hasta dos años y medio, periodo hasta 

que se le otorgue la credencial por parte del Ministerio de Educación Nacional 

donde se certifique la homologación del titulo; sumado a ello, y en muchos 

casos cuando lo ameritan, la presentación de exámenes para poder dar por 

concluido dicho proceso. En concomitancia con lo establecido Roa Martínez 

(2006:287) señala que, el reconocimiento oficial de títulos obtenidos en el 

extranjero y su correspondiente homologación en España, constituye de 

entrada una barrera al mercado de trabajo en ocupaciones reconocidas a nivel 

institucional y que requieren una educación formal; argumenta además, que la 

homologación es la segunda barrera más importante que debe de enfrentar el 

inmigrante cualificado para poder ejercer un empleo acorde con su formación, 

de esta manera, existe en el entorno internacional de los trabajadores 

inmigrantes cualificados un desestimulo  para que no compitan con los 

trabajadores autóctonos. 

En lo que se refiere a las diferencias según la variable sexo, existe un 

marcado mayor nivel de estudios en todas las categorías a favor de las mujeres 

colombianas (tabla 17). Añadiendo además, que en un 92% de los casos, los 

inmigrantes  colombianos  realizaron  sus estudios en su país de origen.

Destacando, el mayor porcentaje de colombianos/as con formación técnica e 

industrias (46,9%), seguido por las personas con estudios en Ciencias Sociales 

con el 16,3% (Ver anexo 2.3.2).
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Tabla 17. Estructura del nivel de instrucción del colectivo colombiano 

Sexo 

Varón Mujer Total %

Nivel de estudios Primer grado 10,9 20,2 31,1

Segundo grado 20,2 27,7 47,9

Tercer grado 5,9 15,1 21,0

Total % 37,0 63,0 100,0

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. 
               Año 2007. Elaboración propia. 

El nivel de estudios presenta también algunas diferencias en relación al 

departamento de nacimiento en Colombia de este colectivo en la provincia de 

Sevilla (mapa 13), el cual muestra un mayor porcentaje con estudios primarios 

y secundarios proveniente principalmente del Valle del Cauca, así como 

también un alto nivel de estudios de este colectivo del departamento de

Antioquia, Bogotá y Nariño; en el resto se puede apreciar una concentración en 

los grupos de instrucción con estudios primarios y secundarios.      
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Mapa 13. Nivel de estudios según departamento de nacimiento de los 

inmigrantes colombianos en la provincia de Sevilla

N

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 
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En líneas generales y a manera de cierre de este apartado, la población 

colombiana residente en la provincia de Sevilla, puede ser caracterizada como 

un contingente en edad potencialmente activa, en su mayoría solteros/as, los 

cuales poseen un nivel medio de estudios, con una participación femenina de 

manera mayoritaria. 

En el análisis siguiente referente a la actividad laboral, podríamos 

constatar si el buen nivel de estudios presentado por este colectivo se relaciona 

directamente con la ocupación desempeñada.

6. Actividad laboral

La información obtenida a través de la encuesta revela la mayor 

proporción de los efectivos colombianos ocupados, así como también un 

importante porcentaje de nuestros protagonistas inactivos, repartidos en 

labores del hogar y estudios. 

En cuanto a la comparación por sexo se refiere, la actividad laboral de la 

colonia colombiana muestra un mayor porcentaje de los varones sobre las 

mujeres en la categoría de los efectivos ocupados (86,4% frente al 65,8%), 

afectando el paro a los varones, mientras la inactividad es mayor en las 

mujeres que en los varones, las cuales encuentran una mayor proporción en 

dos categorías: labores del hogar (17,1%) y estudiantes (14,5%); y en la 
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distribución por edad, los datos confirman que la gran mayoría de los 

colombianos ocupados poseen una edad de 25 a 44 años y superior a los 44 

años. Mientras que un alto porcentaje de los efectivos inactivos, se encuentran 

en los grupos de edad de 16 a 18 años, generalmente estudiantes, que dadas 

sus edades, podríamos decir que son aquellas personas reagrupadas, las 

cuales se encuentran a la guarda de sus padres. 

Tabla 18. Actividad laboral según sexo y edad (grupos) de los inmigrantes 

colombianos en la provincia de Sevilla

             Sexo
(% total columna) Total

Grupos de edad
(% total columna)

Varón Mujer Abs.
(% total 

columna) 16-18 19- 24 25-44 +44

Ocupado 86,4 65,8 88 73,3 0,0 58,3 80,0 75,0

Parado

      buscando primer empleo 4,5 0,0 2 1,7 0,0 0,0 1,3 3,6

ha trabajado antes 0,0 2,6 2 1,7 0,0 8,3 1,3 0,0

Inactivos

Jubilado/as y pensionistas 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estudiantes 4,5 14,5 13 10,8 80,0 25,0 6,7 3,6

      Labores del hogar 2,3 17,1 14 11,7 20,0 8,3 10,7 14,3

Otras situaciones 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NS/NC 2,3 0,0 1 0,8 0,0 0,0 0,0 3,6

Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 5 12 75 28

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

El año de llegada es otra de las variables importantes en la relación del 

estudio de la actividad laboral del colectivo colombiano, ya que nos permitirá 

realizar comparaciones en los niveles establecidos. De acuerdo a ello, es 

importante anotar, en el cruce año d e llegada a España y año de llegada a la 
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provincia de Sevilla de la actividad laboral, que en ambos ámbitos, el mayor 

porcentaje de efectivos ocupados se localiza principalmente entre quienes 

como media tienen unos cuatro años de residencia, muy por el contrario con 

quienes recién llegan, donde el porcentaje de efectivos ocupados es inferior y 

la inserción laboral por primera vez cobra especial importancia dentro de este 

grupo. Asimismo es de señalar que entre quienes recién llegan, los porcentajes 

de inactividad son superiores, repartidos entre estudiantes y las labores del 

hogar; por lo que suponemos que los procesos de reagrupación familiar 

presentados por quienes llevan más años en España y cuentan con una 

“estabilidad económica, jurídica y social”, dan paso a nuevos proyectos 

migratorios de tipo familiar, los cuales vemos reflejados en la lectura de las 

estadísticas sobre la actividad laboral según el año de llegada tanto a España 

como también a la provincia de Sevilla (ver Anexo 2.3.3).

Continuando con el estudio de la actividad laboral de la inmigración

colombiana, la tabla 19 muestra los sectores de ocupación de este colectivo 

según sexo y año de llegada en la provincia de Sevilla. Podemos apreciar, en 

lo referente al sexo, la notoria concentración de las mujeres en el servicio 

doméstico de limpieza, cocineras y camareras (76,0%) y en la construcción en 

el caso de los varones (un tercio de los ocupados), seguidos a mucha distancia 

porcentual por otras ocupaciones de estudios medios y superiores en las 

mujeres, mientras en los varones las ocupaciones de cocineros y cameros. 
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En este sentido podríamos afirmar que la inserción laboral de la colonia 

colombiana, según los datos de la encuesta se concentra fundamentalmente en 

aquellas ocupaciones que demandan un gran volumen de mano de obra 

eventual como lo podremos observar más adelante, donde dichas ocupaciones 

se constituyen en puestos no deseados por los trabajadores autóctonos.

En referencia al sector de la ocupación según año de llegada a la 

provincia de Sevilla, puede notarse que no existen grandes cambios en las 

ocupaciones realizadas por los colombianos en esta provincia; empero, habría 

que subrayar una importante proporción de efectivos en ocupaciones propias 

de estudios medios y superiores, así como también camioneros, repartidores, 

taxistas y otros conductores; ocupaciones tal y como podemos observar  son 

llevadas a cabo a partir del año 2003, consecuencia del acuerdo bilateral 

firmado entre Colombia y España sobre la regulación y ordenación de los flujos 

migratorios laborales, que entró en vigor en mayo de 2001. De acuerdo al 

historial de las ocupaciones requeridas, según la investigación de García 

González (2006:30) sobre el impacto de las migraciones Colombo-Españolas a 

través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)2, existen una gama de 

ocupaciones que van desde la contratación en origen, en los primeros años 

(2001-2004) del convenio en el sector servicios, agrícola e industrial, hasta el 

requerimiento en la actualidad de personal médico sanitario, con el fin de 

satisfacer  las necesidades  de difícil cobertura laboral en España. No obstante,

2 Organismo colombiano encargado de la preselección de las personas aspirantes a trabajar 
en España, según el acuerdo migratorio entre Colombia y España.
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Tabla 19. Sectores de ocupación de los inmigrantes colombianos según sexo y 

año de llegada a la provincia de Sevilla

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

Sexo (% total 
columna) Total

Año de llegada a la provincia de Sevilla 
(% total columna)

V M Abs.
(% total 

columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Albañil y trabajador de la 
construcción y la minería 31,6 0,0 12 13,6 0,0 0,0 18,2 40,0 15,4 5,9 27,3

Camionero, repartidor, 
taxistas y otros conductores 10,5 2,0 5 5,7 0,0 0,0 9,1 0,0 7,7 11,8 0,0

Personal sanitario 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personal docente 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicio doméstico de 
limpieza, cocinero y 
camarero 26,3 76,0 48 54,5 62,5 66,7 50,0 40,0 46,2 64,7 45,5

Propietario o director de 
pequeños establecimientos 0,0 2,0 1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

Dependiente, vendedor y 
agentes comerciales 5,3 0,0 2 2,3 0,0 8,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

Empleado administrativo de 
trato directo al público 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agricultor, ganadero, 
pescador y peón 2,6 0,0 1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0

Defensa y seguridad 2,6 4,0 3 3,4 0,0 0,0 4,5 0,0 7,7 0,0 9,1

Obrero especializado de la 
industria: artesano, 
mecánico, repartidor, 
soldador 5,3 2,0 3 3,4 12,5 0,0 20,0 20,0 0,0 5,9 0,0

Director de administraciones 
públicas de empresas de 10 
o más asalariados 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Profesional de derecho, las 
ciencias sociales y las artes 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Informático y técnico en 
ciencias 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras ocupaciones propias 
de estudios medios o 
superiores 5,3 8,0 6 6,8 12,5 8,3 4,5 0,0 7,7 5,9 9,1

Otras 10,5 4,0 6 6,8 12,5 8,3 13,6 0,0 0,0 0,0 9,1

NS/NC 0,0 2,0 1 1,1 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 100,0 100,0 88 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 38 50 88 100,0 8 12 22 5 13 17 11
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no habría que dejar de lado las redes familiares, de amistad y vecindad 

gestadas por los inmigrantes colombianos con sus regiones de origen, las 

cuales conformarán junto con el acuerdo bilateral colombo-español, un 

entramado en la inserción laboral de los colombianos en la provincia de Sevilla.  

Además del sexo y la edad, el nivel de estudios es una variable 

fundamental para el entendimiento de la participación laboral de los 

inmigrantes. De ahí que el nivel de estudios más alto presentado por los 

colombianos no son los que necesariamente tienen una mejor situación de 

ocupación, ya que tan solo un tercio de esta colonia, se localiza en 

ocupaciones propias de estudios medios y superiores, en comparación con el 

gran porcentaje presentado por sus efectivos en ocupaciones del  servicio 

doméstico de limpieza, cocinero y camarero. En virtud de lo anterior, podría 

considerarse que el nivel de estudios de este colectivo, junto con la lengua, 

elemento fundamental para la inserción laboral, desdeñan en este caso, una 

ocupación por debajo de lo esperado, centrándose las ocupaciones en empleos 

no cualificados y de servicios de restauración y personales. Esta situación es 

explicable para el caso del colectivo colombiano, así como también para el 

conjunto de población extracomunitaria principalmente, debido al ofrecimiento 

por parte del gobierno español al cubrimiento de empleos de difícil cobertura; 

es decir, empleos no deseados por los trabajadores autóctonos. En el análisis 

que se realiza posteriormente podemos apreciar en el tipo de contrato y en el 

estudio de la retrospectiva migratoria como el grueso de los inmigrantes 
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colombianos se encuentra en lo que Piore (1979)3

3 Citado en Martínez Bujan, R. (2003). “La reciente inmigración latinoamericana en España”. En 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población. 
Santiago de Chile, Nº 40, [en línea]

denomina el segmento 

secundario, el cual hace referencia a la precarización del empleo, la 

inestabilidad, las pésimas condiciones laborales y la carencia sindical e 

institucional entre otras.

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/12614/lcl1922_p.pdf fecha de consulta: junio 2008, 
fecha de actualización sitio web: 22 de junio de 2008.
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Tabla 20. Sectores de ocupación de los inmigrantes colombianos según nivel de 

estudios en la provincia de Sevilla

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia.  

Nivel de Estudios  (% total columna)

Analfabetos
Sin 

estudios
Primer 
grado

Segundo 
grado

Tercer 
grado

Albañil y trabajador de la construcción y la minería 0,0 0,0 15,4 16,7 0,0

Camionero, repartidor, taxistas y otros conductores 0,0 0,0 3,8 8,3 0,0

Personal sanitario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personal docente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicio doméstico de limpieza, cocinero y camarero 0,0 0,0 61,5 54,2 42,9

Propietario o director de pequeños establecimientos 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

Dependiente, vendedor y agentes comerciales 0,0 0,0 0,0 2,1 7,1

Empleado administrativo de trato directo al público 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agricultor, ganadero, pescador y peón 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

Defensa y seguridad 0,0 0,0 3,8 4,2 0,0

Obrero especializado de la industria: artesano, mecánico, 
repartidor, soldador 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0

Director de administraciones públicas de empresas de 10 o más 
asalariados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Profesional de derecho, las ciencias sociales y las artes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Informático y técnico en ciencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras ocupaciones propias de estudios medios o superiores 0,0 0,0 0,0 2,1 35,7

Otras 0,0 0,0 15,4 4,2 0,0

NS/NC 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0

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

Recuento 0 0 26 48 14
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6.1. Tipo de contrato

Continuando con el análisis de la ocupación, es interesante observar 

también, el tipo de contrato presentado por los colombianos encuestados, en 

relación al sexo, año de llegada y el nivel de estudios. Las tablas 21 y 22 

presentan el cruce de estas variables, en el que se puede apreciar que 1 de 

cada 2 personas poseen contrato indefinido, tanto en los varones como en las 

mujeres colombianas, de manera general, entre aquellos colombianos que 

llegaron a la provincia de Sevilla antes del año 2004, cuyos porcentajes 

superaban más del 50%. Caso contrario acaecido con las personas que recién 

llegan, donde el tipo de contrato indefinido disminuye, para dar paso a unas 

condiciones precarias y poco favorables en el que figuran un porcentaje 

bastante representativo de efectivos colombianos sin contrato, duración 

determinada y de obra y servicio. 

Tabla 21. Tipo de contrato de los inmigrantes colombianos según sexo y año de 

llegada a la provincia de Sevilla

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

Sexo (% total 
columna) Total

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(% total columna)

Tipo de contrato V M Abs.
(% total 

columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Sin contrato 10,5 20,0 14 15,9 12,5 8,3 0,0 20,0 7,7 29,4 45,5

Duración determinada 28,9 22,0 22 25,0 37,5 16,7 36,4 0,0 23,1 29,4 9,1

Obra y servicio 7,9 6,0 6 6,8 0,0 16,7 9,1 0,0 7,7 5,9 0,0

Indefinido 50,0 50,0 44 50,0 50,0 58,3 54,5 80,0 61,5 29,4 36,4

NS/NC 2,6 2,0 2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 9,1

Total % 100,0 100,0 88 100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 38 50 88 100,0 8 12 22 5 13 17 11
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En referencia al tipo de contrato según nivel de estudios, de manera 

general puede apreciarse en la tabla 22, un mayor carácter laboral indefinido 

entre aquellos inmigrantes colombianos con estudios secundarios, a diferencia 

de las personas con estudios de tercer grado, los cuales poseen el mayor 

porcentaje laboralmente sin contrato en comparación con los demás niveles de 

estudios. 

Tabla 22. Tipo de contrato de los inmigrantes colombianos en la provincia de 

Sevilla según nivel de estudios

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

6.2. Retrospectiva migratoria

Para intentar profundizar un poco más el estudio de la actividad laboral 

de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla, incluimos dentro del 

cuestionario elaborado varias preguntas sobre la actividad laboral, sectores de 

ocupación desarrollada en Colombia y por último la valoración subjetiva de los 

inmigrados colombianos, de acuerdo a su situación laboral actual. De esta

                                 Nivel de Estudios  (% total columna)

Tipo de contrato Analfabetos Sin estudios Primer grado
Segundo 

grado Tercer grado

Sin contrato 0,0 0,0 19,2 10,4 28,6

Duración determinada 0,0 0,0 38,5 18,8 21,4

Obra y servicio 0,0 0,0 7,7 6,3 7,1

Indefinido 0,0 0,0 34,6 60,4 42,9

NS/NC 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0

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

Recuento 0 0 26 48 14
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manera, se pretende llevar a efecto una retrospectiva migratoria desde el punto 

de vista laboral de la inmigración colombiana, tratando de dimensionar mejor 

los cambios presentados origen-destino de la movilidad laboral de la colonia 

colombiana. 

Los resultados del análisis que se recogen en la tabla siguiente, nos 

permiten identificar la situación laboral presentada en Colombia del colectivo 

colombiano inmigrado en la provincia de Sevilla, observándose de entrada, que 

un 84,1% de los varones y el 65,8% de las mujeres estaban ocupados antes de 

iniciar su trayecto hacia la provincia de Sevilla, en su mayoría efectivos con 

edades superiores a los 25 años. Destacando de estos resultados la ausencia 

de colombianos parados antes de llegar a España y el importante porcentaje 

alcanzado de los varones y mujeres colombianas estudiantes, de manera 

general menores de 24 años. Ante estos datos y adelantándonos al análisis 

posterior sobre los motivos que inducen a los colombianos a emigrar a España, 

podríamos adelantar que la falta de empleo no se convierte en el principal 

motivo por la que los nacionales colombianos toman la decisión de emigrar a la 

península ibérica. 
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Tabla 23. Actividad laboral en Colombia de los Inmigrantes colombianos en la 

provincia de Sevilla según sexo y edad

Sexo
(% total columna)

Total Grupos de edad
(% total columna)

Varón Mujer Abs.
(% total 
columna) 16-18 19- 24 25-44 +44

Ocupado 84,1 65,8 87 72,5 0,0 16,7 81,3 85,7

Parado

      buscando primer empleo 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ha trabajado antes 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivos

Jubilado/as y pensionistas 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estudiantes 15,9 21,1 23 19,2 100,0 83,3 10,7 0,0

      Labores del hogar 0,0 11,8 9 7,5 0,0 0,0 6,7 14,3

Otras situaciones 0,0 0,3 1 0,8 0,0 0,0 1,3 0,0

NS/NC 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 5 12 75 28

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año  
               2007. Elaboración propia. 

En esta misma línea, la tabla 24, muestra la comparación de la actividad 

laboral en origen y destino, apreciándose una mayor ocupación de esta colonia 

en la provincia de Sevilla de casi un punto porcentual, así como también un 

3,4% de efectivos parados en semejanza con los datos de Colombia, donde no 

hay porcentaje alguno sobre efectivos parados. En lo concerniente a la 

inactividad, los porcentajes de manera general son mayores en Colombia, 

sobre todo entre los estudiantes, los cuales alcanzan el 19,2% frente al 10,8% 

obtenido en la provincia de Sevilla; contrario a lo acaecido con las labores del 

hogar donde el porcentaje es superior en la provincia de Sevilla (11,7% frente 

al 7,5%).  
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Tabla 24. Comparación de la actividad laboral en Colombia y la provincia de 

Sevilla de la colonia colombiana

                                       Actividad laboral

Colombia Provincia de Sevilla

Abs.
% total 

columna Abs.
% total 

columna

Ocupado 87 72,5 88 73,3

Parado

      buscando primer empleo 0 0,0 2 1,7

ha trabajado antes 0 0,0 2 1,7

Inactivos

Jubilado/as y pensionistas 0 0,0 0 0,0

Estudiantes 23 19,2 13 10,8

      Labores del hogar 9 7,5 14 11,7

Otras situaciones 1 0,8 0 0,0

NS/NC 0 0,0 1 0,8

Total % 120 100,0 120 100,0

          Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla.
                       Año 2007. Elaboración propia. 

Respecto a la ocupación desarrollada en Colombia por los inmigrados 

colombianos en la provincia de Sevilla según sexo y nivel de estudio (Tabla 

25), la encuesta revela que casi un tercio de los varones en Colombia eran 

camioneros, repartidores, taxistas y conductores; comparado con las mujeres 

las cuales obtienen su mayor porcentaje en las ocupaciones del servicio 

doméstico de limpieza, cocineras y camareras, seguidas por otras ocupaciones 

realizadas  en el lugar de origen.
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Ahora bien, si a estas ocupaciones les cruzamos la variable nivel de 

estudios, los resultados dan cuenta, de que la cualificación está acorde con el 

sector ocupacional en el que se desempeñaban, de este modo, las personas 

con formación académica de tercer grado ocupaban puestos de trabajo de 

personal sanitario y personal docente, mientras que aquellas personas con 

formación de primer grado trabajan en sectores de la construcción y el servicio 

doméstico.

Dichos datos referentes a la ocupación de los colombianos en el país de 

origen, difieren en sobremanera  con los datos obtenidos respecto de la 

ocupación desempeñada en el país de destino; donde son los sectores del 

servicio doméstico y la hostelería seguido de la construcción, los que se nutren 

de la fuerza laboral de los trabajadores colombianos, sin distinguir de forma 

alguna el nivel de estudio realizado o la experiencia que se tenga en la 

profesión u oficio desarrollado previamente en Colombia, generándose así una 

movilidad ocupacional que a todas luces conlleva una precariedad laboral para 

quienes estando cualificados para la realización de otro tipo de trabajo terminan 

por diversas circunstancias, desempeñándose en el sector servicios, entre 

estas podrían citarse la poca celeridad en el proceso administrativo para la  

homologación de los títulos, la competencia laboral con los nacionales, los 

requerimientos exigidos por las empresas del sector privado y público y un 

relativo fácil acceso en el sector  hostelero y de servicios, dado la difícil 

cobertura de estas ocupaciones por los propios autóctonos. 
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Tabla 25. Ocupación en Colombia según sexo y nivel de estudios de la colonia 

colombiana en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia.  

Sexo (% total 
columna) Total Nivel de estudios (% total columna)

V M Abs.
(% total 

columna) Analfabetos
Sin

Estudios
Primer
grado

Segundo
grado

Tercer 
grado

Albañil y trabajador de la 
construcción y la minería 13,5 2,0 6 6,9 0,0 0,0 20,0 2,3 0,0

Camionero, repartidor, 
taxistas y otros conductores 27,0 0,0 10 11,5 0,0 0,0 16,0 14,0 0,0

Personal sanitario 0,0 8,0 4 4,6 0,0 0,0 0,0 2,3 15,8

Personal docente 5,4 10,0 7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8

Servicio doméstico de 
limpieza, cocinero y 
camarero 8,1 18,0 12 13,8 0,0 0,0 20,0 14,0 5,3

Propietario o director de 
pequeños establecimientos 8,1 6,0 6 6,9 0,0 0,0 0,0 11,6 5,3

Dependiente, vendedor y 
agentes comerciales 5,4 14,0 9 10,3 0,0 0,0 4,0 18,6 0,0

Empleado administrativo de 
trato directo al público 10,8 8,0 8 9,2 0,0 0,0 4,0 7,0 21,0

Agricultor, ganadero, 
pescador y peón 2,7 0,0 1 1,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Defensa y seguridad 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Obrero especializado de la 
industria: artesano, 
mecánico, repartidor, 
soldador 0,0 4,0 2 2,3 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0

Director de administraciones 
públicas de empresas de 10 
o más asalariados 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Profesional de derecho, las  

Ciencias sociales y las artes 0,0 2,0 1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3

Informático y técnico en 
ciencias 0,0 2,0 1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3

Otras ocupaciones propias 
de estudios medios o 
superiores 5,4 10,0 7 8,0 0,0 0,0 4,0 11,6 5,3

Otras 13,5 16,0 13 14,9 0,0 0,0 20,0 18,6 0,0

NS/NC

Total % 100,0 100,0 87 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 37 50 87 100,0 0 0 25 43 19
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En este contexto, se confirma en este estudio lo apuntado por Roa 

Martínez (2006: 234) sobre la caída en picada y quiebre de la trayectoria 

laboral de muchos inmigrantes para quienes “el paso entre la última ocupación 

en el país de origen y la primera ocupación en el país de receptor es más bien 

una ruptura ocupacional en la continuidad laboral”. 

Gráfico 22. Comparación de la ocupación en Colombia y en la provincia de 

Sevilla de la colonia colombiana
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  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

Bajo esta lectura, las tablas 26 y 27, nos muestran, la valoración 

subjetiva en la ocupación desempeñada por los colombianos tanto en el país 

de origen como en la provincia de Sevilla, en las que no existe diferencia 

alguna entre los varones y las mujeres en señalar el sentirse “a gusto” con su 
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trabajo. Notándose además, por parte de las mujeres, a pesar de su mejor nivel 

de estudios en la relación con los varones y su mayor inserción laboral en el 

servicio doméstico una mayor satisfacción con su empleo. De ahí también cabe 

señalar que la ocupación en relación al año de llegada a la provincia de Sevilla, 

tiene una mayor proporción de satisfacción entre aquellos que llevan más de 

seis años viviendo en esta provincia, a diferencia entre quienes recientemente 

han llegado cuya valoración no es la mejor de todas, en muchos casos 

encontrándose con otra realidad que conocían, pero no estaban convencidos 

hasta no vivirla y cuando la han vivido tienen que terminar quieran o no, 

aceptándola debido a los objetivos planteados de manera inicial en su proceso 

migratorio. 

Además de las variables sexo y año de llegada a la provincia de Sevilla, 

el nivel de estudios es otra de las variables importantes para valorar 

subjetivamente la ocupación. En nuestro caso de estudio, puede observarse, 

tanto en los colombianos  con estudios de primer y segundo grado una mayor 

satisfacción, que entre aquellos que poseen estudios superiores en sentirse “ni 

a disgusto, ni a gusto” con sus empleos, seguido por los que declaran en un 

16,7% sentirse de manera “muy a disgusto”. Entre las principales razones 

encontradas de esta valoración “muy a disgusto” se encuentran el cambio de 

trabajo del que normalmente venían desempeñando en Colombia, así como 

también la subvaloración y la precariedad laboral que se presenta en el lugar 

de destino. Mientras que en el caso de aquellas personas “muy a gusto” la 



Segunda parte/Capítulo 3.  El perfil de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla

241

encuesta reveló que el motivo principal de esta valoración se debe a que están 

contentos con sus empleos, buenos salarios y sobre todo entre las personas 

que poseen más de 40 años en adelante, donde las oportunidades de 

insertarse laboralmente son mucho mayores “segunda oportunidad migratoria”, 

alegando además que en Colombia por el simple hecho de poseer dicha edad, 

se hace muy difícil trabajar y más aún sino posee unos altos niveles de 

educación, los cuales muchas veces tampoco les garantiza unos buenos 

empleos de acuerdo a su formación.

Estos resultados de la valoración subjetiva en la ocupación de la 

inmigración colombiana en la provincia de Sevilla, pueden corroborarse con los 

encontrados en la tesis de Roa Martínez (2006:247) sobre este mismo colectivo 

en tres comarcas de Barcelona: El Barcelonés, el Baix Llobregat y el Vallés 

Occidental, en el que se les preguntaban a los inmigrantes colombianos sobre 

la satisfacción del trabajo realizado, declarando la mayoría sentirse orgullosos 

de su actividad, pero con ciertas diferencias en el empleo, asimismo que, un 

70% establecieron que si tuviesen la oportunidad de cambiar de empleo lo 

harían y que permanecían en él, por no poseer otras oportunidades. 
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Tabla 26. Valoración subjetiva de la ocupación realizada en Colombia y la actual 

ocupación desempeñada en la provincia de Sevilla según sexo y año de llegada

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

Tabla 27. Valoración subjetiva de la ocupación realizada en Colombia y la actual 

ocupación desempeñada en la provincia de Sevilla según nivel de estudios

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. Año         
               2007. Elaboración propia. 

Sexo (% total 
columna) Total

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(% total columna)

Evaluación de la 
ocupación V M Abs.

(% total 
columna)

1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Muy a disgusto 3,0 4,9 3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 12,5 0,0

A disgusto 3,0 12,2 6 8,1 0,0 33,3 5,3 25,0 0,0 0,0 10,0

Ni a disgusto, ni a gusto 39,4 9,8 17 23,0 16,7 22,2 21,1 25,0 10,0 43,8 10,0

A gusto 48,5 53,7 38 51,4 83,3 33,3 63,2 25,0 60,0 31,1 60,0

Muy a gusto 6,1 19,5 10 13,5 0,0 11,1 10,5 25,0 20,0 12,5 20,0

NS/NC 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 100,0 100,0 74 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 33 41 74 100,0 6 9 19 4 10 16 10

           Nivel de estudios (% total columna)
Valoración de la 

ocupación Analfabetos Sin estudios Primer grado
Segundo 

grado Tercer grado

Muy a disgusto 0,0 0,0 0,0 2,5 16,7

A disgusto 0,0 0,0 4,5 12,5 0,0

Ni a disgusto, ni a gusto 0,0 0,0 18,2 22,5 33,3

A gusto 0,0 0,0 54,5 57,5 25,0

Muy a gusto 0,0 0,0 22,7 5,0 25,0

NS/NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Recuento 0 0 22 40 12
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7. Configuración de los hogares de la colonia colombiana

Finalmente se establece dentro de este apartado la configuración de los 

hogares, con el fin de estudiar la residencia de los integrantes de su núcleo 

familiar; variable fundamental, en el comportamiento de los procesos de 

reagrupación familiar que se podrían generar al respecto. En esta línea, los 

datos de la encuesta nos revelan que cerca del 63% de los hogares 

colombianos en la provincia de Sevilla son hogares nucleares transnacionales, 

en razón de que el núcleo familiar está fragmentado por sus miembros, entre 

los que viven en Colombia y los que se encuentran en España, bien sea el 

padre y/o madre y/o alguno de lo(s) hijo(s), distinguiéndose en este porcentaje 

un 42% donde solamente un integrante del núcleo familiar reside en España y 

todos los demás integrantes del mismo residen en Colombia, mientras que el 

21% es indicativo de los hogares nucleares transnacionales donde más de uno 

de los integrantes viven en España, existiendo una mayor división como es el 

caso de padre y un hijo en España y madre y otro hijo en Colombia ó los dos 

padres en España y todos sus hijos en Colombia; en definitiva, esta modalidad 

se caracteriza por una mayor fragmentación, que a la postre terminará con 

mayores decisiones respecto de la probable reagrupación o de una 

reformulación del proyecto migratorio. A esta cifra habría que agregarle 

también el 1%, correspondiente a aquellos hogares conformados 

transnacionalmente, cuyos miembros residen en España y en otros países, 

distintos a Colombia. 
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Por su parte, el  36% puntualizado en la gráfica corresponden a la 

tipología de  hogares nucleares, donde los padres e hijos viven en España, 

subrayando que en el caso de los padres, puede darse la existencia de uno 

solo si son divorciados o separados de manera permanente. 

Gráfico 23. Configuración de los hogares de los inmigrantes colombianos en la 

provincia de Sevilla

42%

36%

21%
1%

en Colombia

en España

en España y en Colombia

otros países

    Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  de Sevilla. 
                 Año 2007. Elaboración propia. 

Recapitulando, se establece a continuación los hallazgos más importantes, 

donde es fundamental resaltar que: 

1. La composición por sexo del colectivo colombiano refleja una alta 

feminización de nuestros encuestados, similar a lo acontecido en 

España y Andalucía.
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2. La inmigración colombiana se caracteriza por presentar 

mayoritariamente una plena edad laboral, con una edad media de 

35 años en los varones y en las mujeres, en su mayoría solteros/as,

seguido por los casados/as. Dichas características se ven reflejadas 

en número de hijos, donde una proporción no desdeñable son padres 

solteros/as, de manera especial entre las mujeres quienes declararon en 

un 43,20% tener al menos un hijo, frente al 20,30% de los varones en 

esta misma categoría.

3. Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca, principales

departamentos de nacimiento de inmigrantes colombianos en la 

provincia de Sevilla, donde las capitales de dichos departamentos 

(Cali, Pereira, Medellín y Bogotá D.C) son específicamente el lugar de 

nacimiento de los nacionales colombianos. 

4. El 6,7% de los colombianos en la provincia de Sevilla, declaran 

tener doble nacionalidad; de los cuales un 4,2% tiene nacionalidad 

colombo-española y el 2,5% nacionalidad colombiana junto con la de 

otro país no perteneciente a la Unión Europea.

5. La gran mayoría de los colombianos son trabajadores legales y tan 

solo 1 de cada 10 declara estar indocumentado. En tanto que el 5,8% 

es reagrupado, el 5,0% estudiante y el porcentaje restante se distribuye 

entre los turistas/visitante y los refugiados/asilados.
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6. Destacado nivel medio de estudios de los inmigrados colombianos; así 

como también un buen porcentaje con estudios superiores, 

característica igualmente observada por este mismo colectivo en España 

y Andalucía. 

7. La población colombiana en la provincia de Sevilla se concentra en 

ocupaciones de baja cualificación que demandan un gran volumen de 

mano de obra eventual y circunstancial, ocupaciones de difícil cobertura 

por los trabajadores autóctonos. Donde son los sectores del servicio 

doméstico, la hostelería y la construcción, quienes se nutren de la 

fuerza laboral de trabajadores colombianos, sin distinguir de 

manera alguna el nivel de estudios realizado o la experiencia 

laboral desarrollada previamente en Colombia. Constituyéndose en 

este sentido, una gran movilidad laboral relacionada con 

ocupaciones de escasa cualificación, sobre todo entre quienes 

poseen un buen nivel de estudios, los cuales terminan por diversas 

circunstancias insertándose en ocupaciones por debajo de su nivel 

de formación. 
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CAPÍTULO 1.

TRAYECTO MIGRATORIO: ITINERARIOS Y ETAPAS 
MIGRATORIAS

1. INTRODUCCIÓN; 2. PRIMER MOMENTO MIGRATORIO; 2.1. Procedencia de los 

emigrantes colombianos; 2.2. Cambios de residencia en Colombia; 2.3. La elección de 

la provincia de Sevilla como destino de emigración; 2.4. Ayuda recibida por familiares y 

amigos para iniciar el trayecto migratorio; 3. SEGUNDO MOMENTO MIGRATORIO;

3.1. Año de llegada a la provincia de Sevilla; 3.2. Forma de entrada; 3.3. Movilidad 

geográfica.

1. Introducción

Tal y como se precisó en el capitulo introductorio el objetivo principal de 

esta investigación es indagar en el conocimiento de los trayectos y proyectos 

migratorios de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla, a partir de 

la aplicación de una encuesta realizada en los municipios de Sevilla, Dos 

Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Écija1

1 Para mayor detalle véase en el capitulo introductorio el apartado referente a fuentes primarias 
y el anexo 1 de esta investigación. 

.

En referencia al estudio del trayecto migratorio del contingente 

colombiano en Sevilla, es de señalar que el cruce de la frontera española por 
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parte de este colectivo, constituye solamente una parte del itinerario llevado a 

cabo por estos nacionales, de ahí la importancia, del estudio de los itinerarios y 

etapas migratorias desde dos momentos migratorios: un primer momento 

migratorio, en el que se destaca principalmente los departamentos y municipios 

de procedencia de los inmigrados colombianos, la movilidad migratoria llevada 

a cabo en Colombia por parte de los encuestados, la influencia de las cadenas 

y redes migratorias para la elección de España y más exactamente la provincia 

de Sevilla como destino de emigración, así como también la ayuda recibida por 

los familiares y amigos; ya en el segundo momento migratorio, el año de 

llegada, la forma de entrada y la movilidad migratoria de este colectivo en 

España, se convierten en las características más importantes de cara al 

análisis del recorrido migratorio de este colectivo residente en la provincia de 

Sevilla.  

Por otro lado, es conveniente aclarar que aunque el tamaño de la 

encuesta es de 120 encuestados; el análisis que se realiza sobre la movilidad 

migratoria en Colombia, es en base a 63 encuestados, debido a que estas 

personas son las que revelaron haber realizado cambios de residencia durante 

su permanencia en Colombia, de ahí que en el estudio sobre los motivos del 

cambio de residencia interno, el último año, número de cambios realizados, 

localidad de destino y tipo de desplazamiento, se hayan analizado sobre este 

número de encuestados.   
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En este contexto, la idea e interés, es poder captar nuevos matices y 

connotaciones, en los itinerarios y etapas migratorias de este colectivo, desde 

una doble perspectiva origen/destino. De este modo, el trayecto migratorio se 

convierte sin lugar a dudas, en el elemento fundamental del proceso migratorio 

por parte de este colectivo, cuya finalidad una vez realizado el movimiento 

migratorio, es el cumplimiento de los diferentes proyectos migratorios. Así 

pues, el análisis de la movilidad geográfica antes de la llegada y después de la 

llegada a España, constituye un paso obligado, para el entendimiento de las 

dinámicas migratorias llevadas a cabo por este contingente.

2. Primer momento migratorio

2.1. Procedencia de los emigrantes colombianos

El mapa 14, ilustra a nivel departamental el lugar de procedencia de los 

inmigrantes colombianos. Los cuales provienen en su orden del Valle del 

Cauca, Risaralda, Cundinamarca (Bogotá) y Antioquia, departamentos que 

suman el 76,7% de los lugares de procedencia de este colectivo. En este 

sentido, habría que destacar que la ciudad de Bogotá se constituye en la  

escala intermedia en el trayecto migratorio a España de un buen número de 

personas originarias de las regiones denominadas del Eje Cafetero, por cuanto 

es allí, donde se  realizan todas las diligencias previas al emprendimiento del 
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viaje y se ubican la Embajada y el Consulado como representación del  Estado 

español en Colombia.

Los  resultados obtenidos en la provincia de Sevilla no distan de los  

estudios   que   sobre este mismo colectivo fue llevado a cabo en la comunidad 

autónoma de Madrid por Garay Salamanca (2006)2, el que reveló que Bogotá, 

Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia, se constituían en los principales 

departamentos de procedencia de los inmigrados colombianos en Madrid; 

observándose que aunque existen algunas variaciones en el orden de 

importancia de las ciudades de procedencia de inmigrantes en Sevilla, la  

inmigración colombiana tiene en Cundinamarca (Bogotá), Risaralda, Valle del 

Cauca y Antioquia, sus departamentos representativos en España3.

2 Para mayor información véase el estudio de Garay Salamanca, L. (2006). “El colectivo 
colombiano residente en la comunidad de Madrid (España): Caracterización Socio-económica, 
inserción laboral e integración social”. En II Seminario sobre migración internacional 
colombiana y la conformación de comunidades transnacionales. Colombia Nos Une, Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia.  Bogotá, D.C; 15 y 16 de junio de 2007, pág. 64-88. 
Consultado el día 20 de julio de 2007 en :
http://www.oim.org.co/anexos/documentos/publicaciones/libro128.pdf
  

3 Otras investigaciones  llevadas a cabo por Roa Martínez (2006),  Aparicio y Giménez (2003), 
Guarnizo (2003) han demostrado también que estos departamentos son los principales lugares 
de procedencia de migración colombiana a España.   
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Mapa 14. Colombia. Departamento de procedencia de los inmigrantes 

colombianos en la provincia de Sevilla
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Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
              Año 2007. Elaboración propia. 



Tercera parte/Capítulo 1.  Trayecto  migratorio

254

La emigración colombiana en Sevilla procede fundamentalmente de 

zonas que en los últimos años vienen registrando un proceso de recesión 

económica que tiene múltiples causas, en razón de que la compleja situación 

colombiana en cada una de las regiones y más aún en las referenciadas, 

conjugan diversas circunstancias que vienen acompañadas del generalizado  

fenómeno de injusticia social, de corrupción de la administración pública, de

dilemas propios del conflicto colombiano, de la mala distribución de riqueza y 

del sistema de tenencia de la tierra de forma desequilibrada, entre otras.  Por lo 

que se hace necesario hacer las siguientes precisiones: 

Por una parte la falta de empleo y el debilitamiento económico 

producido para el caso del Valle del Cauca por la pérdida de rendimiento 

económico de las fuentes tradicionales de generación de empleo como son las 

plantaciones de caña de azúcar y café contribuyeron a la recesión económica; 

aunado a ello la dependencia que este departamento hizo del narcotráfico 

como sustento de muchas familias de todas las clases sociales, sucediendo 

que cuando la prosperidad de los carteles de la droga finalizó, fue que se sintió 

en mayor medida un decrecimiento en la situación económica de este 

departamento.  
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Por su parte toda la región del eje cafetero sufrió las consecuencias de 

la disminución de las cosechas derivadas de los problemas fitosanitarios como 

la broca4

4  Insecto muy diminuto que perfora y se alimenta del café en sus tres estados: verde, maduro y 
almacenado, provocando consigo la destrucción de las cosechas y el deterioro de la calidad de 
la bebida.   

, que originó la caída de los ingresos; influyó igualmente la caída del 

precio del café y la crisis general de la estructura mundial cafetera, falta de las 

políticas públicas y de inversión para esta región; y por si esto ya fuera poco, 

para el año de 1999 la zona centro occidental de Colombia, sufrió las 

consecuencias de un devastador terremoto, que afectó principalmente a las 

ciudades de Armenia (Departamento del Quindío) y Pereira (Departamento de 

Risaralda), poblaciones eminentemente cafeteras. 

Ya en el departamento de Antioquia, debe anotarse que  Medellín es la 

segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá, y que le aporta 

hasta el día de hoy al país, un buen número de ingresos gracias a las 

empresas que se asientan en territorio antioqueño (Departamento al que 

pertenece), pese a ello el gran conflicto que ha tenido que afrontar  es ser una 

de las ciudades más violentas dentro del concierto internacional, por tener 

presencia dentro de sus comunas (unión de barrios), principalmente la 

nororiental milicias de los grupos guerrilleros, las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Todo ello generó una inseguridad ciudadana sin precedentes ya que se 
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realizaron todo tipo de delitos contra la vida y la integridad personal, también 

contra el patrimonio económico de los ciudadanos.

En Bogotá se puede observar como circunstancia especial lo que se 

suscita respecto de la migración forzada, por lo que esta ciudad se ha 

convertido en centro de acopio de millones de colombianos que hasta hoy no 

han podido abandonar el nomadismo por causa de la violencia entre los grupos 

armados, conformando lo que los estudiosos del tema han denominado 

“cinturones de miseria”.  El desplazamiento en Colombia, es realmente un 

problema que compromete a todos, y a pesar de que pareciera que son los 

pobladores rurales las verdaderas víctimas del fenómeno, parece entenderse 

hasta ahora, que en las grandes ciudades el desplazamiento está causando un 

gran trastorno urbanístico y lógicamente económico. Asistimos, por tanto como 

describe Bello Albarracín (2006:391) “a la continuidad del desplazamiento 

forzado de la población campesina y al incremento de los procesos de 

expulsión por amenazas y atentados en calidad de desplazados, refugiados o 

exiliados de lideres sindicales, educadores, funcionarios públicos, en un 

contexto nacional de absoluta precariedad para la atención y protección de esta 

población y un escenario internacional cada vez más hostil para los mismos”.  
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Una vez establecido el análisis por departamento de procedencia, se 

observa que a nivel municipal son las ciudades5

5 Según los cálculos del  Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Dirección de 
Desarrollo Humano y Política Ambiental (DDUPA) a través de los datos del Censo de Población 
y Vivienda de 2005 de Colombia, la clasificación de las ciudades colombianas según el tamaño 
de su población son la Capital del país (Bogotá) con un rango de población de más de 
5.000.000 de habitantes; principales ciudades (Medellín, Cali y Barranquilla) con un rango de 
población entre 1.000.000 y 5.000.000 de habitantes, ciudades intermedias (Pereira y 32 
ciudades más del territorio colombiano) con un rango de población entre 100.000 y 1.000.000 
de habitantes y por último los pequeños centros urbanos menores de 100.000 habitantes.

de Cali, Pereira, Bogotá y 

Medellín, las que en su orden provienen el mayor número de colombianos 

residentes en la provincia de Sevilla, centros urbanos que a su vez son las 

capitales de los departamentos ya estudiados en el apartado precedente (Ver 

anexo 2.3.4). En este sentido, Guarnizo (2003:89) afirma que “La emigración 

colombiana es ante todo una migración urbana, proveniente de áreas más 

avanzadas del país, esto es las más conectadas al sistema económico nacional 

y mundial […]”. Otros estudios coinciden en afirmar que los inmigrantes 

internacionales no provienen de las zonas más pobres y rurales de los países 

como lo planteaban anteriores investigaciones, sino que  por el contario el 

inmigrante colombiano es urbano y cualificado (Sassen, 1993; Portes y Borocz, 

1998 en  Roa Martínez, 2006:212).

Otro aspecto importante de destacar de la procedencia de los habitantes 

colombianos en Sevilla, es la residencia intermedia en países terceros, 

encontrándose en esta encuesta que tan solo el 6% de los colombianos posee 

experiencia migratoria de haber vivido en otro país antes de iniciar su trayecto y 

proyecto migratorio a España.  De este porcentaje un 3,3% ha vivido en
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Venezuela, mientras que el 2,7% restante señaló haber vivido en países como 

Francia, Italia y Alemania.  Resaltando de esta experiencia migratoria la mayor 

permanencia de los colombianos en territorio venezolano, en comparación con 

quienes declararon haber vivido en países europeos menos de un año.  Entre 

las principales causas para que sea Venezuela el país de mayor estancia para 

los colombianos, podría asociarse la posición limítrofe con Colombia y las

grandes oleadas de miles de colombianos que emigraron hacia este vecino 

país en la década de los 70, cuando estaba en pleno auge económico de 

producción petrolera.

2.2. Cambios de residencia en Colombia

Los resultados de la encuesta revelan que más de la mitad de los 

colombianos inmigrados en la provincia de Sevilla, cambió su lugar de 

residencia durante su permanencia en Colombia (52,5%), frente al 45,5% que 

señalaron no haberse desplazado de su lugar de nacimiento, haciéndolo 

únicamente en el momento de emigrar a España. De acuerdo a las variables 

sexo y edad, puede apreciarse un igual porcentaje de los varones y las mujeres 

en los cambios de residencia llevados a cabo en Colombia; las diferencias se 

presentan en cuanto a la edad, donde, son las personas  mayores de 44 con un 

porcentaje del 82,1% quienes declaran haber realizado los mayores cambios 

de residencia en Colombia, a diferencia de los menores de 24 años, quienes en 
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la mayoría de sus proporciones establecieron no haber cambiado de residencia 

durante su permanencia en Colombia.  

Tabla 28. Colombia. Cambios de residencia según sexo y edad

Sexo
(% total columna) Total

Grupos de edad
(% total columna)

Varón Mujer Abs.
(% total 

columna) 16-18 19- 24 25-44 +44

Si 52,3 52,6 63 52,5 0,0 33,3 48,0 82,1

No 47,7 47,7 57 47,5 0,0 66,7 52,0 17,9

Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 5 12 75 28

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Como se describió, los colombianos en una buena parte tienden a 

cambiar de residencia; manifestando los encuestados dentro de sus 

motivaciones  principales para cambiar de residencia, la consecución de un 

trabajo, la reagrupación familiar, mejorar la situación económica y las nuevas 

oportunidades y posibilidades. Además de estos principales motivos, los 

varones presentan una mayor inclinación por el cambio de residencia para 

seguir cursando estudios, mientras que las mujeres buscan mejorar las 

condiciones y calidad de vida. De otro lado, si tenemos en cuenta el nivel de 

estudios, las personas encuestadas que tienen estudios de primer y tercer 

grado señalan como principal motivo del desplazamiento realizado en Colombia

el conseguir un trabajo,  entre tanto las personas que declararon tener estudios 

secundarios son los motivos referentes a la reagrupación familiar, lo que les ha 

hecho tomar la decisión de cambiar de residencia habitual. Como dato de
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especial significado, ninguno de los encuestados señaló la violencia, 

inseguridad y amenazas como motivo de cambio de residencia.

En cuanto al último año de cambio de residencia en Colombia de los 

encuestados, puede apreciarse en la tabla 30, una mayor movilidad migratoria 

por parte de este contingente a partir de las década de los 80 y en especial en 

la década de los 90, donde la frecuencia de esos cambios de residencia 

habitual sobrepasan los tres, destacándose las ciudades de Cali, Pereira, 

Bogotá, Armenia y Medellín como los principales destinos de estos 

movimientos migratorios internos. En esta línea, la intensidad de los flujos 

migratorios son intradepartamentales, dados de manera general, hacia las 

principales capitales del país; destacando además, un número significativo de 

estos desplazamientos hacia otros departamentos vecinos, donde los motivos 

de tipo económico, tal y como se lo señaló líneas arriba, explican en buena 

medida la movilidad migratoria interna en Colombia de la personas 

encuestadas (Ver anexo 2.3.6).  
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Tabla 29. Colombia. Motivo principal del cambio de residencia internamente por 

sexo y nivel de estudios alcanzado

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia. 

Sexo (%  total 
columna) Total Nivel de estudios (%  total columna)

Motivos V M Abs.
(%  total 

columna) Analfabetos
Sin

Estudios
Primer
Grado

Segundo
Grado

Tercer 
grado

Motivos de tipo 
Económico

Mejorar situación económica 13,0 10,0 7 11,1 0,0 0,0 8,7 14,3 8,3

Tener trabajo 30,4 27,5 18 28,6 0,0 0,0 39,1 17,9 33,3
Obligaciones financieras o 
personales 4,3 0,0 1 1,6 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0

Motivos de tipo
socioeconómico

Nuevas oportunidades y 
posibilidades 8,7 10,0 6 9,5 0,0 0,0 4,3 14,3 8,3
Mejorar condiciones y calidad 
de vida 4,3 12,5 6 9,5 0,0 0,0 13,0 7,1 8,3

Futuro de los hijos 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos referentes a 
inseguridad, violencia y 
amenazas

Situación de inseguridad y 
violencia en general 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución por 
grupos guerrilleros 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución por 
grupos paramilitares 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución de las 
fuerzas armadas 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución de 
delincuencia común 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos familiares

Reagrupación familiar 21,7 22,5 14 22,2 0,0 0,0 17,4 28,6 16,7

Motivo referente a estudios 13,0 10,0 7 11,1 0,0 0,0 0,0 14,3 25,0

Otros motivos

Conocer 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amigos o pareja sentimental 4,3 2,5 2 3,2 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0

Problemas personales/afectivos 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 5,0 2 3,2 0,0 0,0 4,3 3,6 0,0

Total % 100,0 100,0 63 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 23 40 63 100,0 0,0 0,0 23 28 12
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Tabla 30. Colombia. Año del último cambio de residencia y número cambios 

realizados

Total
Cambios de lugar de residencia

(% total columna)

Abs.
(% total 

columna) Una vez Dos veces Tres o más

1970 o antes 7 11,1 15,2 0,0 0,0

1971 – 1980 11 17,4 17,4 28,6 11,1

1981 – 1990 21 33,3 39,1 14,3 22,2

1991 – 2000 13 20,6 13,0 28,6 55,6

2001 en adelante 4 6,3 4,3 14,3 11,1

NS/NC 7 11,1 10,9 14,3 0,0

Total % 63 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 63 100,0 46 7 9

                Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de  
                             Sevilla. Año 2007. Elaboración propia.

Asimismo, la tabla 31 refleja de manera clara, como dichos movimientos 

generados por la mayoría de los colombianos entrevistados a lo largo de la 

década de los 80 y 90 en Colombia, se desarrollan en gran medida hacia 

ciudades grandes y medianas, incluyendo dentro de éstas la capital del país, 

en la que los flujos migratorios internos son más evidentes a lo largo de la 

historia colombiana.  Desplazamientos realizados generalmente de las áreas 

rurales a áreas urbanas, así como también los desplazamientos de carácter 

urbano-urbano, tal y como lo podemos apreciar en la tabla 32.
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Tabla 31. Colombia. Año del último cambio de residencia por tipo de localidad de 

destino

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
             Año 2007. Elaboración propia.

Tabla 32. Colombia. Año del último cambio de residencia por tipo de 

desplazamiento realizado

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
             Año 2007. Elaboración propia.

Total Tipo de localidad de destino (%  total columna)

Abs.
(%  total 

columna)
Pequeñas 
ciudades Ciudades medias Grandes ciudades

1970 o antes 7 11,1 22,2 9,1 4,3

1971 – 1980 11 17,5 11,1 18,2 21,7

1981 – 1990 21 33,3 38,9 31,8 30,4

1991 – 2000 13 20,6 11,1 27,3 21,7

2001 en adelante 4 6,3 11,1 4,5 4,3

NS/NC 7 11,1 5,6 9,1 17,4

Total % 63 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 63 100,0 18 22 23

Total Tipo de desplazamiento (%  total columna)

Abs.
(%  total 

columna)
Área rural > área 

urbana
Área urbana > área 

rural
Área urbana > área 

urbana

1970 o antes 7 11,1 50,0 0,0 9,8

1971 – 1980 11 17,5 0,0 0,0 18,0

1981 – 1990 21 33,3 50,0 0,0 32,8

1991 – 2000 13 20,6 0,0 0,0 21,3

2001 en adelante 4 6,3 0,0 0,0 6,6

NS/NC 7 11,1 0,0 0,0 11,5

Total % 63 100,0 100,0 0,0 100,0

Recuento 63 100,0 2 0,0 61
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En concomitancia con lo descrito anteriormente de la migración interna 

colombiana durante estas décadas, Martínez G. (2001)6

1. Existe una concentración de los flujos poblacionales hacia los pocos 

centros tradicionales, existiendo también el surgimiento de centros 

intermedios y desconcentración de la emigración. En este período de 

tiempo (décadas de los 80 y 90) a la vez que ciudades como Bogotá, 

Barranquilla y Cali siguen siendo los principales centros urbano-

industriales , también surgen unos nuevos destinos de las corrientes 

migratorias internas caracterizados por ser epicentros regionales de 

actividades económicas tradicionales y complementarias, como 

agroindustrias e industrias de alimentos en ciudades intermedias del 

Valle del Cauca, el Alto Magdalena y el Eje Cafetero, complementadas 

con la industria textil y de confecciones.  

ha realizado un 

detenido estudio concluyendo que:

2. Respecto a los patrones espaciales de comportamiento migratorio por 

sexo y edad, es un rasgo característico que de los departamentos más 

atrasados económica y socialmente, emigre principalmente la población 

juvenil femenina y masculina adulta a los departamentos más 

desarrollados. Las primeras, impulsadas por el escaso desarrollo 

6 Citado en Gómez Jiménez, A. (2006). “Dinámica poblacional y regímenes de acumulación 
desde la segunda mitad del XX en Colombia. En Ardila, G. (ed.), Colombia: migraciones, 
transnacionalismo y desplazamiento. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Humanas y Centro de Estudios Sociales-CES. Bogotá, Colombia, pág. 291-323. 
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económico y social, los bajos salarios y por sus necesidades básicas 

insatisfechas, es decir, servicios de educación, salud y carencia de una 

vivienda digna con conexión a los servicios públicos; mientras que en la 

población masculina adulta,  la mejora de oportunidades de empleo, 

derivadas de mejores niveles educativos, se convierte en la 

característica principal de emigración de este grupo a las regiones más  

desarrolladas. 

3. Finalmente destaca el carácter contiguo de las migraciones internas, el 

desplazamiento se realiza al departamento vecino, no solo por tener 

parecidas características socioculturales, sino por la más fácil realización 

de los intercambios económicos. 

2.3. La elección de la provincia de Sevilla como destino de emigración

Aparte de los diferentes contingentes de migración colombiana hacia 

España, producto del acuerdo bilateral suscitado entre estos dos países en el 

año 2002, la elección de España y más exactamente a la provincia de Sevilla 

como destino, se convierte  en una iniciativa individual y familiar, a través de 

cadenas migratorias de parentesco y vecindad. Un fiel reflejo de esta 

afirmación es el porcentaje alcanzado por los motivos relacionados con las 

redes sociales, los cuales alcanzan el 82,5% del total de las personas

encuestadas, quienes afirmaron que tenían previamente familiares, amigos, 

conocidos y pareja sentimental en la provincia de Sevilla (Ver tabla 33). En este 
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contexto la elección del destino migratorio tuvo más que ver con la existencia 

de familiares, vecinos o paisanos en el país de destino, que con la oferta 

laboral en la provincia de Sevilla; empero la situación económica de España y 

la propaganda existente a nivel económico y laboral encargadas de captar 

mano de obra colombiana, influyeron sin duda  a la hora de tomar la decisión 

de elegir la provincia de Sevilla como destino de emigración.  

No obstante, las remesas enviadas por los inmigrantes colombianos a 

sus familiares, así como también los  retornos triunfadores, pueden ser también 

incentivos importantes en la toma de decisiones.  Fue por tanto la existencia de 

estas redes y cadenas migratorias, más que la voluntad individual de los 

candidatos a emigrar lo que finalmente determinó que sea España y en 

particular la provincia de  Sevilla el destino de emigración.

Según Pedone (2000) “Los contactos que se establecen mediante las 

trayectorias espaciales, los distintos anillos de las cadenas familiares, la 

información disponible en el lugar de llegada y los nuevos intereses que estos 

aspectos originan se convierten en elementos tan importantes como los 

cálculos de bienestar económico a la hora de mantener en el tiempo el 

movimiento cíclico del proceso migratorio. En numerosas ocasiones la propia 

dinámica de las cadenas y redes siguen incrementando los desplazamientos de

población, aunque las ventajas laborales en el lugar de destino hayan 

disminuido considerablemente.   Este hecho refuerza la idea de que los lazos 
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entre lugares específicos de origen y de destino, no son exclusivamente 

económicos, sino específicamente sociales, puesto que dependen de la 

existencia continua de las redes de apoyo”.

A continuación con base en los resultados de la encuesta aplicada se 

analizan los motivos más habituales en función de las características 

sociodemográficas de las personas encuestadas. 

En cuanto al sexo  no hay diferencias, al señalar la existencia de redes 

sociales como el principal motivo para la elección del destino migratorio.  

Conforme al nivel de estudios, vale la pena recordar el considerable nivel

medio de estudios de los colombianos en la provincia de Sevilla, así como 

también la inexistencia de personas analfabetas y sin estudios, en base a la 

encuesta aplicada. 

En esta línea, las personas que declararon tener estudios de primer y 

segundo grado eligieron la provincia de Sevilla por  tener familiares, amigos y 

conocidos, mientras que aquellas personas con una formación de tercer grado 

además de los motivos señalados,  es la realización de estudios lo que los llevó 

a tomar la decisión de elegir la provincia de Sevilla. Ya entre los grupos de 

edades, podemos observar que las personas mayores de 44 años han venido a 

Sevilla por tener amigos o conocidos, mientras que las personas comprendidas 

entre los 16 y 18 años declararon que ya tenían familiares, lo que deja ver que 
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el proceso de reagrupación familiar ya está en marcha, aspecto el cual se 

puede ver en el capitulo siguiente referente al proyecto migratorio familiar. 

Respecto al año de llegada, la elección de España y en especial de la 

provincia de Sevilla, se debe principalmente a la presencia de familiares y 

amigos en este lugar; aunque es fundamental resaltar en este sentido que 

antes de la entrada en vigencia del visado para los colombianos (2 de Enero de 

2002), bastaba con la existencia de redes para establecer el contacto y decidir 

el emprendimiento del viaje, porque no existía el obstáculo burocrático de la 

solicitud de visado y con la realización de trámites previos se garantizaba en 

parte la salida de un amigo o familiar desde Colombia .  A partir del año 2002 y  

principalmente entre los años 2005 y 2007 se observa que hay un incremento 

en las ofertas de trabajo y la contratación en origen, manteniéndose sin 

embargo la constante de que la existencia de un familiar, amigo o conocido sea

lo determinante para la elección del destino.  Un ejemplo claro de ello son los 

vallecaucanos, que constituyen la región colombiana con mayor representación 

de inmigrantes en la provincia de Sevilla, donde las cadenas y redes 

migratorias cancelan el riesgo y la incertidumbre que significa migrar a lo 

desconocido, contribuyendo de esta manera al crecimiento de esta colonia en 

Sevilla.
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Tabla 33. Motivo principal para elegir la provincia de Sevilla como destino de 

emigración según sexo y nivel de estudios

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
             Año 2007. Elaboración propia. 

Sexo (%  total 
columna) Total Nivel de estudios (%  total columna)

Motivos V M Abs.
(%  total 

columna) Analfabetos
Sin

Estudios
Primer
Grado

Segundo
Grado

Tercer 
grado

Motivos de tipo 
Económico laboral

Me dijeron que encontraría 
fácilmente trabajo 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tenía una oferta de contrato de 
trabajo 4,5 1,3 3 2,5 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0

Podía obtener más ingresos 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos relacionados con las 
redes sociales

Tenía familiares 54,5 46,1 59 49,2 0,0 0,0 56,8 54,4 28,0

Tenía amigos/conocidos 27,3 27,6 33 27,5 0,0 0,0 35,1 22,8 28,0

Tenía pareja sentimental 0,0 9,2 7 5,8 0,0 0,0 0,0 5,3 16,0

Motivos relacionados a la 
facilidad de la adaptación

Idioma 2,3 0,0 1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0

Religión  0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clima 0,0 1,3 0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costumbres 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos relacionados con la 
legislación de extranjería

Podía entrar sin necesidad de 
visado 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Facilidad para obtener visado 
con respecto a otros países 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros  motivos

Por estudio 4,5 5,3 6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0

Fortuito 6,8 9,2 10 8,3 0,0 0,0 8,1 10,5 4,0

Conocer 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NS/NC 0,0 0,8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 100,0 100,0 120 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 0,0 0 37 57 25
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Tabla 34. Motivo principal para elegir la provincia de Sevilla como destino de 

emigración según edad y año de llegada

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
             Año 2007. Elaboración propia. 

Grupos de 
edad           

(%  total 
columna)

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(% total columna)

Motivos 16-18 19- 24 25-44 +44
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Motivos de tipo 
Económico laboral

Me dijeron que encontraría 
fácilmente trabajo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tenía una oferta de contrato 
de trabajo 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 9,1

Podía obtener más ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos relacionados con las 
redes sociales

Tenía familiares 100,0 91,7 46,7 28,6 50,0 53,3 48,0 50,0 56,3 38,5 54,5

Tenía amigos/conocidos 0,0 0,0 24,0 53,6 10,0 33,3 40,0 50,0 18,8 34,6 9,1

Tenía pareja sentimental 0,0 0,0 6,7 7,1 0,0 6,7 4,0 0,0 0,0 11,5 9,1

Motivos relacionados a la 
facilidad de la adaptación

Idioma 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0

Religión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clima 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0

Costumbres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos relacionados con la 
legislación de extranjería

Podía entrar sin necesidad de 
visado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Facilidad para obtener visado 
con respecto a otros países 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros  motivos

Por estudio 0,0 8,3 5,3 3,6 10,0 0,0 0,0 0,0 12,5 3,8 9,1

Fortuito 0,0 0,0 10,7 7,1 30,0 6,7 8,0 0,0 0,0 7,7 9,1

Conocer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Recuento 5 12 75 28 10 15 25 6 16 26 22
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2.4. Ayuda recibida por familiares y amigos para iniciar el trayecto

     migratorio

Una vez decididos a emigrar y elegida la provincia de Sevilla como 

destino, los emigrantes colombianos tienen que buscar la manera para llevar a 

cabo su objetivo, donde los amigos, familiares y conocidos juegan  un papel 

determinante en la toma de decisiones y también en la solución de 

inconvenientes y dificultades que pueden suscitarse en el emprendimiento de 

un determinado trayecto. Así pues, el funcionamiento de las cadenas 

migratorias, a través de los lazos solidarios gestados con familiares,  amigos  y 

conocidos, permiten la consecución de documentación de entrada y dar dinero 

para el viaje, convirtiéndose en las principales ayudas directas que reciben los 

encuestados para hacer frente al viaje antes de salir de Colombia.

Otro aspecto importante a destacar, es el reducido número de personas 

que mencionaron haber realizado “prestamos de dinero para el viaje” por lo que 

podríamos afirmar que los familiares residentes en la provincia de Sevilla no 

solo financian el viaje y proporcionan la documentación de entrada, sino que 

proporcionan a los nuevos migrantes unas mejores condiciones. De este modo  

“la noria migratoria”, es decir, la circulación gestada por los inmigrados

reduciría en gran medida la necesidad de hipotecar o prestar dinero para la 

realización de un nuevo trayecto migratorio de otro familiar.



Tercera parte/Capítulo 1.  Trayecto  migratorio

272

Tabla 35. Forma de ayuda de familiares y amigos para iniciar el trayecto 

migratorio

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
              Año 2007. Elaboración propia.

3. Segundo momento migratorio

3.1. Año de llegada a la provincia de Sevilla

En referencia al año de llegada, la siguiente tabla establece la 

comparación del año de llegada a la provincia de Sevilla  respecto el año de 

llegada a España, en la que se puede constatar claramente que la mayoría de 

los encuestados se instalan en la provincia de Sevilla en el mismo año en que  

llegan a España. Por lo que se podría establecer y dada la inexperiencia 

migratoria a nivel internacional de los colombianos en esta provincia, que el 

Total                                 

Valor absoluto %  total columna

Condiciones de trabajo y vida en España 3 2,5

Proporcionar oferta de trabajo 4 3,3

Documentación de entrada 51 42,5

Vivienda provisional 0 0,0

Préstamos de dinero para el viaje 1 0,8

Dar dinero para el viaje 23 19,2

Préstamos de dinero para entrar 6 5,0

Dar dinero para entrar 4 3,3

Trámites para cursar estudios 1 0,8

Otras 25 20,8

NS/NC 2 1,7

Recuento 120 100,0
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trayecto migratorio llevado a cabo por la mayoría, es una trayectoria espacial 

de forma lineal, es decir, directamente desde el lugar de procedencia

colombiana (Cali, Bogotá, Pereira, Medellín), hasta la provincia de Sevilla con 

escasos asentamientos en otras provincias fuera de la actual.

Uno de los factores importantes  que incide para que el asentamiento de 

las personas inmigrantes se haga en la provincia de Sevilla en un determinado 

año, es la existencia de las redes de contacto. Pues durante las 

conversaciones y diligencias previas que realizan las personas residentes  en 

España y las que aún están en Colombia, conjuntamente  se decide en qué 

año y en qué fecha tentativamente se podría realizar el viaje, así como también

que posibilidades laborales existentes haya en precisas  épocas del año, sea 

invierno, primavera, otoño o verano, circunstancias que ayudan junto con 

muchas otras causas a perfilar qué año y que temporada sería la más 

adecuada para emprender el viaje. 

De otra parte,  el año de llegada también  se convierte en una variable 

fundamental en el análisis de los avances y progresos llevados a  cabo por los 

inmigrantes en el país receptor, el trascurrir del tiempo, siempre es indicador y 

medidor de las metas y objetivos y como el tiempo no se detiene, es éste el 

contador que permite a los seres humanos proyectarse y programarse a lo 

largo de su existencia.
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Tabla 36. Año de llegada a la provincia de Sevilla y año de llegada a España

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
              Año 2007. Elaboración propia. 

A continuación se establece la comparación del año de llegada a la 

provincia de Sevilla respecto de las variables por sexo, edad y nivel estudios 

(tabla 37). Respecto a la primera variable, podemos observar un mayor 

porcentaje de mujeres colombianas por año de llegada a la provincia de Sevilla 

antes del año 2002, ya en el año 2003  hay una creciente proporción de los 

varones respecto a los años anteriores.  

Lo anterior es indicativo de que en términos generales 

independientemente de cuál sea el año de llegada, es mayor el número de 

mujeres inmigrantes que el de varones; debido por un lado al  auge que ha 

tenido día a día la mujer en el desarrollo de todas las actividades de la 

sociedad, insertándose en todos los roles y estamentos sociales, en trabajos 

cualificados y no cualificados, en funciones públicas, administrativas y políticas 

Año de llegada a España (%  total columna)
Año de llegada a la provincia de 

Sevilla
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

1999 o antes 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2000 14,3 70,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2001 0,0 0,0 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2002 0,0 11,8 5,1 100,0 0,0 0,0 0,0

2003 – 2004 7,1 11,8 10,3 0,0 75,0 0,0 0,0

2005 – 2006 0,0 5,9 7,7 0,0 25,0 86,4 0,0

2007 7,1 0,0 10,3 0,0 0,0 13,6 100,0

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

Recuento 14 17 39 2 12 22 14
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y también en buscar nuevas oportunidades y un nivel de vida mejor, 

traspasando las fronteras nacionales; y por otro, ha influido en el caso 

colombiano el creciente número de hogares encabezados por madres cabezas 

de familia, que en búsqueda de un futuro mejor, no han dudado en dejar a sus 

hijos al cuidado de sus abuelas o hijas adolescentes, para emprender el viaje a 

España; por lo que se considera una tendencia ya señalada, la feminización de 

la inmigración colombiana a España.

Sin embargo, como se dijo anteriormente a partir del año 2003 hay un 

crecimiento en el número de efectivos varones, presuntamente debido a los 

procesos de reagrupación que inician las madres ya asentadas en la provincia 

de Sevilla tanto de su cónyuge como de sus hijos.

Respecto a la edad, puede notarse una mayor proporción de los 

menores de 18 años a partir del año 2005, lo que podría ser el resultado de los 

procesos de reagrupación familiar llevado a cabo por parte de los inmigrantes 

colombianos más asentados, es decir, entre aquellas personas que han 

logrado a lo largo de su estancia en esta provincia una estabilidad económica, 

jurídica y social.

En lo que tiene que ver al año de llegada a la provincia de Sevilla según 

el nivel de estudios de este colectivo, es necesario resaltar una mayor 

proporción de titulados de tercer grado (universitarios), los cuales toman fuerza 
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desde el año 2003, cuyas proporciones se hacen significativas respecto de los 

años anteriores.

Tabla 37. Características sociodemográficas por año de llegada a la provincia de 

Sevilla 

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
              Año 2007. Elaboración propia. 

3.2. La forma de entrada 

Otro aspecto importante de analizar dentro de este segundo momento 

migratorio llevado a cabo por los inmigrantes colombianos, tiene que ver con la 

estrategia que se sigue por parte de este colectivo para poder entrar a España, 

Total
Año de llegada a la provincia de Sevilla  

(%  total columna)

Abs.
(%  total 

columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Sexo Varón 44 36,7 50,0 13,3 40,0 33,3 43,8 34,6 40,9

Mujer 76 63,3 50,0 86,7 60,0 66,7 56,3 65,4 59,1

Subtotal 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad 16 a 18 5 4,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 11,5 4,5

19 a 24 12 10,0 10,0 13,3 4,0 0,0 12,5 11,5 13,6

25 a 44 75 62,5 70,0 73,3 68,0 50,0 75,0 46,2 59,1

44 ó más 28 23,3 20,0 13,3 24,0 50,0 12,5 30,8 22,7

Subtotal 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel de estudios Primer grado 37 30,8 30,0 26,7 48,0 33,3 25,0 30,8 18,2

Segundo grado 57 47,5 60,0 53,3 44,0 66,7 31,3 42,3 54,5

Tercer grado 25 20,8 10,0 20,0 8,0 0,0 37,5 26,9 27,3

NS/NC 1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0

Total 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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la cual varia muy poco de acuerdo a la antigüedad migratoria gestada, donde el 

recurso de entrar como turista (con o sin visado) es el más general. Los datos 

generados nos indican, que entre aquellas personas que entraron antes del 

2002, la forma de entrada mayormente utilizada por este contingente era el 

entrar como turista sin visado y una vez dentro, legalizaban su situación como 

trabajadores. Hecho que cambió a partir de la puesta en vigencia del visado 

para los colombianos en España (2 de enero de 2002) en el que se puede 

apreciar, menores proporciones respecto a los que entraron antes de este año, 

debido, al endurecimiento de los requisitos exigidos para poder ingresar en 

territorio español. En este sentido, puede verse claramente cómo a partir del 

año 2002 los porcentajes mayores se relacionan con una forma de entrada 

legal a través de los permisos de trabajo y residencia, bien sea por medio de 

las redes de contacto establecidas por los propios inmigrantes con sus lugares 

de procedencia o mediante las contrataciones en origen, las cuales buscan la 

legalidad de los flujos migratorios a España de manera ordenada. Puede verse 

además, un aumento ascendente entre aquellas personas que entraron a 

España con permiso de residencia desde el año 2003, producto sin lugar a 

dudas de los procesos de reagrupación familiar llevados a cabo por los 

inmigrantes colombianos.  
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Llama también la atención, la estrategia utilizada por los colombianos 

para entrar a España como nacional de otro país, generalmente como 

venezolano7

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. 
              Año 2007. Elaboración propia. 

, debido a la facilidad y a la conveniencia que encuentran de poder 

nacionalizarse o de tener residencia vigente en Venezuela, que lo hace 

acreedor para poder ingresar mediante esta vía a España.  

Tabla 38. Forma de entrada a España según año de llegada  

7 País al cual no se le exige visado para ingresar a España; únicamente se requiere una carta 
de invitación de un español o un residente legal, que le ameritaría estar como turista tres 
meses como máximo, sin mayores trámites y requisitos.

Año de llegada a España  (%  total columna)

Forma de entrada
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Turista/sin visado 92,9 76,5 82,1 50,0 16,7 9,1 7,1

Visado de turista 0,0 5,9 10,3 50,0 8,3 13,6 14,3

Permiso de residencia 0,0 5,9 2,6 0,0 8,3 13,6 28,6

Permiso de trabajo y residencia 0,0 0,0 2,6 0,0 50,0 31,8 35,7

Visado de estudiante 7,1 0,0 2,6 0,0 16,7 9,1 14,3

Como español 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Como nacional de otro país 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0

Otras 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0

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

Recuento 14 17 39 2 12 22 14
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3.3. Movilidad geográfica

Uno de los aspectos importantes de cara al logro de los objetivos 

propuestos por los inmigrantes en la sociedad receptora, es la inserción en el 

mercado laboral; mediante estímulos económicos y sociales, pero también 

mediante una estrategia planificada que surge de acuerdo a las expectativas de 

cada proyecto individual y familiar (Recaño, 2002:137). De ahí la importancia 

en establecer dentro del análisis de los trayectos migratorios, la movilidad 

geográfica del colectivo colombiano residente en la provincia de Sevilla. 

La movilidad inter-provincial de la inmigración colombiana, revela que 

más de la mitad de los encuestados no han vivido en otra provincia aparte de la 

actual, mientras que el 25,8% declaró haber vivido en una sola provincia aparte 

de la actual y el 5% paso por dos o más provincia de residencia, en la que 

Madrid, Alicante, Murcia y Valencia principalmente, son las provincias donde 

residieron los inmigrantes colombianos antes de establecerse en su actual 

domicilio. En Andalucía, sobresale principalmente la provincia de Córdoba, 

donde la movilidad inter-provincial de los colombianos, no obedece a motivos 

económicos, sino familiares y de cercanía a Sevilla. En resumen, se podría 

dibujar que la movilidad geográfica de aquellas personas, es llevada a cabo 

hacia las zonas más dinámicas de la economía española, tal y como sucede a 

lo largo del arco mediterráneo y la capital nacional; prueba de ello son los 
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motivos alegados entre quienes han migrado a otras provincias, señalando

como principal motivo la búsqueda de empleo. 

Gráfico 24. Principales motivos de la movilidad geográfica del colectivo 

colombiano antes de establecerse en su actual domicilio

40%

27%

16%

11% 3% 3%
Tener trabajo

Familia

Otros motivos

Conocer

Futuro de los hijos

Amigos o pareja sentimental

  Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
                Año 2007. Elaboración propia.

Es evidente pues, que la provincia de Sevilla se convierte para la 

mayoría de los inmigrantes colombianos encuestados como su primer destino y 

en consecuencia el definitivo. Donde, el asentamiento en esta provincia, está 

condicionada por las redes de contacto de familiares, amigos y conocidos; lo 

que haría suponer además y adelantándonos al análisis posterior del proyecto 

migratorio, es que los inmigrantes colombianos encuentran en sus actuales 

domicilios de la provincia de Sevilla, un lugar definitivo desde el mismo 

momento que ingresan a España para el cumplimiento de sus objetivos. 

Asimismo, es importante destacar que la inmigración colombiana al ser un 
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fenómeno reciente en España y más aún en la provincia de Sevilla 

comparativamente con regiones como Madrid, Barcelona, Valencia, entre otras; 

no ha habido por parte de estos inmigrados en Sevilla un mayor 

desplazamiento de sus nacionales, ya que si bien recordamos, Sevilla se 

convierte en región importante de inmigrados colombianos a partir de año 2001 

en relación a otras regiones que ya recibían anteriormente personas de 

nacionalidad colombiana y en el contexto andaluz, la provincia de Sevilla 

destaca a partir del año 2004, convirtiéndola en centro emergente de 

importante flujos migratorios de los colombianos a España.      

Entrando en el análisis del comportamiento de la inmigración colombiana 

según sexo, edad y año de llegada a la provincia de Sevilla, es de anotar  las 

diferencias mostradas en cuanto al sexo, apreciándose de manera general 

unos mayores porcentajes de migración inter-provincial de las mujeres sobre 

los varones, donde la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y la 

reunificación familiar, aducen los principales motivos del mayor desplazamiento 

de la mujeres colombianas en las provincias españolas.  
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Tabla 39. Número de provincias de residencia de los inmigrantes colombianos 

antes de establecerse en su actual domicilio según sexo y edad  

Sexo
(% total columna) Total

Grupos de edad
(% total columna)

Varón Mujer Abs.
(% total 

columna) 16-18 19- 24 25-44 +44

Ninguna 70,5 68,4 83 69,2 100,0 41,7 68,0 78,6

Una 20,5 28,9 31 25,8 41,7 26,7 21,4

Dos 2,3 2,6 3 2,5 8,3 2,7

Tres o más 6,8 3 2,5 8,3 2,7

Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 5 12 75 28

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
              Año 2007. Elaboración propia. 

Un segundo aspecto diferencial dentro de este análisis de la movilidad 

migratoria de los colombianos, se trataría de la edad, donde se puede observar 

un buen número de cambios de residencia por parte de los efectivos activos, 

mayormente de los 19 a 44 años, donde el migrar “se convierte en una 

necesidad, al no poder permitirse el quedarse fuera del mercado laboral, o en 

una estrategia de mejora en su trabajo, vivienda o condiciones de vida” 

(Pumares; García y Asensio, 2006: 137).       

Finalmente, el tercer elemento a señalar como rasgo definitorio de la 

movilidad geográfica de la inmigración colombiana, lo encontraríamos en el año 

de llegada a la provincia de Sevilla, el cual presenta sus mayores porcentajes 

entre aquellas personas que llevan menos de tres años, donde el número de 

provincias de haber residido varía desde una hasta más de tres 

desplazamientos realizados. Una de las posibles explicaciones es la estrategia 

de adaptación presentada por estos nuevos residentes en la que es más fácil 
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encontrar otro cambio de residencia, en comparación con aquellas personas 

que llevan mucho tiempo residiendo en un mismo municipio (Arango, 2004)8

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.
              Año 2007. Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados más importante de este capítulo, es 

fundamental  resaltar que:

.

Igualmente tal y como señalan Pumares; García y Asensio (2006: 177) la 

probabilidad de migrar aumenta cuando la persona migra sola […] y disminuye 

cuando el desplazamiento atañe a otros miembros de la familia.

Tabla 40. Número de provincias de residencia de los inmigrantes colombianos 

antes de establecerse en su actual domicilio por año de llegada a la provincia de 

Sevilla

1. La inmigración colombiana en la provincia de Sevilla tiene en Cali, 

Pereira, Bogotá y Medellín, sus principales ciudades de 

procedencia, las cuales se convierten en centros de migración interna 

para los colombianos, al mismo tiempo que se constituyen en centros de 

8 Citado en Pumares, P; García, A y Asensio, A. (2006). La movilidad laboral y geográfica de la 
población extranjera en España. Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración 
nº 10. Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones. Madrid.  

Año de llegada a la Provincia de Sevilla  (%  total columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Ninguna 80,0 66,7 96,0 33,3 50,0 73,1 54,5

Una 20,0 33,3 4,0 66,7 43,8 19,2 31,8

Dos 3,8 9,1

Tres o más 6,3 3,8 4,5

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

Recuento 10 15 25 6 16 26 22
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expulsión de emigración colombiana a España. Resultado de la 

compleja situación económica padecida a finales de los 80 y la década 

de los 90 en Colombia, aunando a ello la injusticia social, la corrupción 

de la administraciones públicas, la mala distribución de la riqueza y los 

dilemas de propios conflicto colombiano, entre otros. 

2. Resultado de la compleja crisis económica padecida en Colombia, la 

movilidad migratoria interna de los colombianos encuestados es superior 

al 50%, manifestando como principales motivaciones para el cambio de 

su residencia habitual: la falta de empleo, la reagrupación familiar y la 

mejora de la situación económica. 

3. Las cadenas y redes migratorias de parentesco y vecindad, sostenidas 

por los propios inmigrantes colombianos en Sevilla con sus lugares de 

procedencia u origen, se convierten en el aliciente principal para el 

emprendimiento de nuevos trayectos migratorios de los colombianos a la 

provincia de Sevilla. De esta manera, la consecución de la 

documentación de entrada y dinero para el viaje, son las 

principales ayudas recibidas por parte de los nuevos migrantes. 
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4. La inmigración colombiana en la provincia de Sevilla  dibuja una 

trayectoria lineal en los itinerarios y etapas migratorias 

correspondientes a su trayecto migratorio a España, resultado de la 

inexperiencia migratoria de nivel internacional de este colectivo, así 

como también la existencia de las redes de parentesco, amistad y 

vecindad gestadas por los inmigrados con sus lugares de procedencia u 

origen. 

5. La forma de entrada como turista (con o sin visado) se constituye 

en el modo de entrada de la gran mayoría de los colombianos en 

España, hasta la puesta en vigencia del visado para los 

colombianos (2 de enero de 2002). Permitiéndoles más adelante y una 

vez estando en España el poder regularizar su situación e iniciar nuevos 

procesos de reagrupación familiar, sobre todo entre aquellos que llevan 

más de cinco años residiendo en la provincia de Sevilla, quienes con el

tiempo han logrado tener una estabilidad económica, jurídica y social.

6. A diferencia de la gran movilidad migratoria interna en Colombia de los 

encuestados, superior al 50% debido a la situación económica del país; 

en España la movilidad geográfica de este colectivo, revela un 

menor desplazamiento inter-provincial, en la que Sevilla se 

convierte en su primer destino y en consecuencia el definitivo,

donde el perfecto funcionamiento de las redes de parentesco, amistad y 
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vecindad, así como también la estabilidad de los primeros inmigrantes, 

son las principales garantías con que cuenta el nuevo inmigrante para 

asentarse y en consecuencia planificar su proyecto migratorio bien sea 

familiar o individual. 

7. La mayor feminización en edad potencialmente activa de la población 

colombiana en Sevilla, con un nivel de estudios medios 

considerablemente muy superior al de sus connacionales en España y 

Andalucía, ve manifestado su trayecto migratorio, por un lado en la 

elección de Sevilla como destino para alcanzar sus intenciones y 

expectativas fijadas antes y durante su proceso migratorio. Y por 

otro, dadas sus principales característica de ser mujeres cabezas 

de familia, en su mayoría solteras y con un mayor número de hijos, 

su movilidad migratoria inter-provincial es mayor que en los 

varones, debido principalmente a su inserción en el mercado 

laboral y a la reunificación familiar en otras provincias españolas. 

Conocidas las características sociodemográficas que identifican al 

colectivo colombiano multiescalarmente en España, así como también su 

distribución espacial y trayectos migratorios origen/destino; en el capítulo 

siguiente se abordará el análisis de los motivos, los proyectos migratorios de 

inmigrados colombianos en la provincia de Sevilla, poniendo de relieve la 

temporalidad de los mismos, generados a partir de cuatro proyectos migratorios 

alternativos prediseñados en nuestra encuesta: Establecerse por tiempo 
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indefinido (provincia de Sevilla); quedarse por un tiempo y regresar 

nuevamente a Colombia; irse a otra provincia española; e irse a otro país 

europeo. Sumado a ello, se estudiarán también los vínculos y comunicación 

con los familiares en origen, así como también la valoración de la experiencia 

migratoria gestada a partir de los trayectos y proyectos migratorios presentados 

por los inmigrados colombianos en Sevilla. 
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CAPÍTULO 2.

PROYECTO MIGRATORIO: INTENCIONES Y
EXPECTATIVAS 

1. INTRODUCCIÓN; 2. MOTIVOS DE LA EMIGRACIÓN COLOMBIANA A ESPAÑA; 

3. PROYECTO DE MIGRACIÓN INICIAL Y ACTUAL; 4. PROYECTO DE 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR; 5. VINCULOS Y COMUNICACIÓN CON LOS 

FAMILIARES DE ORIGEN; 5.1. Contactos con los familiares de procedencia u origen; 

5.2. Viajes a Colombia; 6. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA.

1. Introducción

El presente capítulo en primera instancia identifica los motivos aducidos 

por los colombianos para emigrar a España, en función del sexo, la edad, el 

nivel de estudios y el año de llegada a la provincia de Sevilla, con el fin de 

establecer similitudes o diferencias en el orden de importancia de los motivos 

alegados. A partir de estos motivos señalados por nuestros encuestados, se 

establece seguidamente los cambios gestados en las intenciones y 

expectativas iniciales respecto de las actuales en sus proyectos migratorios.

Análisis de suma importancia de cara al conocimiento de los procesos de 

integración del colectivo colombiano en las sociedades de destino. No 
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obstante, es importante argumentar que las intenciones y expectativas actuales 

de los proyectos migratorios de los colombianos en la provincia de Sevilla no 

son un indicador absoluto de integración, ya que si los resultados nos reflejaran 

una mayor proporción de carácter indefinido en las intenciones y expectativas 

de los proyectos migratorios actuales respecto de los iniciales, terminaríamos 

por afirmar que este colectivo está mayormente integrado, a diferencia de entre 

quienes quieren retornar nuevamente a Colombia como menos integrados. 

Asimismo, se establece el análisis de los proyectos de reagrupación 

familiar, los cuales sin lugar a dudas inciden de manera directa en la mayor 

perdurabilidad de los proyectos migratorios actuales de los inmigrantes. Dentro 

de este marco de los proyectos migratorios, se analizan los vínculos y las 

comunicaciones sostenidas por los inmigrantes colombianos con sus familiares 

de origen, bajo dos indicadores fundamentales: la frecuencia de los contactos 

con los familiares de origen y la frecuencia con que visitan a sus familiares en 

Colombia, a fin de conocer la intensidad de las relaciones transnacionales 

sostenidas en el entorno de las sociedades de origen y destino. 

Por último, la presente investigación plantea también conocer la 

valoración de la experiencia migratoria de los colombianos en la provincia de 

Sevilla, donde las propias características de la experiencia individual y el 

desarrollo del proceso migratorio en la vida de estos inmigrantes en la totalidad 
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de sus relaciones, ponen de manifiesto la valoración positiva o negativa de 

éstos en las sociedades de destino. 

2. Motivos de la emigración colombiana a España

Los motivos constituyen uno de los principales temas de discusión en los 

estudios de las migraciones internacionales, ya que tratan de explicar las 

razones que impulsan a los seres humanos a abandonar su país de origen para 

residir en otros; en este sentido y dada la complejidad del fenómeno migratorio 

confluyen una serie de situaciones tanto económicas, políticas, sociales y 

culturales, las que dan cuenta de las causas de la migración internacional.

En la evolución del  estudio de las migraciones han sido varias las 

teorías y posibles explicaciones del porqué las personas salen de su país de 

origen; a continuación nos detendremos en revisar las pautas principales de  

los modelos más sobresalientes en lo que atañe a los motivos que causan la 

emigración: en los años 60 y 70 los modelos de referencia para el estudio de 

las migraciones se fundamentaban principalmente en la modernización y la 

dependencia (Lacomba, 2001).

El modelo de modernización es resultado del proceso de transición entre 

una sociedad tradicional y una sociedad moderna, es decir, la migración en 

este caso del campo a la ciudad, donde las economías nacionales se 
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constituyen en claves del éxito para el progreso. En tanto, el modelo de 

dependencia otorga la causalidad del desarrollo de los movimientos migratorios 

a las relaciones estructurales de explotación, conforme han sido estudiadas 

dentro de la teoría marxista. Dichos modelos de análisis económico clásicos se 

han mostrado totalmente insuficientes a la hora de analizar las dinámicas 

presentes de los inmigrantes en los países receptores (Lacomba, 2001).

Un tercer enfoque y quizá de mayor aceptación que los citados, es el 

denominado  “expulsión-atracción” (push and pull), caracterizado por tener 

unos factores de expulsión y otros de atracción, teniendo como factores de 

expulsión las malas condiciones económicas, sociales y políticas de las áreas 

emisoras, tal como el bajo nivel de vida, presión demográfica y bajos salarios  

entre otros; y los de atracción asociados a la demanda de mano de obra, 

buenos salarios y mejor nivel de vida. Se entendería entonces que las 

personas más pobres de las áreas emisoras son quienes emigran  y esto no es 

del todo cierto, puesto que quienes salen de sus países no son precisamente 

los más pobres, sino las personas pertenecientes a la clase media de la 

sociedad. 

En este contexto a partir de la década de los 80, surgen nuevos 

planteamientos, los cuales tienden a poner de relieve el papel que asumen los 

individuos dentro de las redes sociales las que se constituyen en redes 

migratorias, por lo cual se tiende a utilizar técnicas cualitativas de investigación, 
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tal y como lo describe Charles Wood “han recurrido a metodologías basadas en 

encuestas y estudios etnográficos y han adoptado enfoques conceptuales que 

prestan  atención tanto  a los contextos estructurales (mundial, regional y local) 

como al comportamiento individual, a la organización familiar y a las redes 

sociales” (1992: 38)1

1
Citado en Lacomba,  J.  (2001). “Teorías y prácticas de la inmigración.  De los modelos explicativos a 

los relatos y proyectos migratorios”. En Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona, Nº 94  (11), 1 de Agosto de 2001.  Consultado el día 13 de 

Noviembre de 2007 en:  

.

En conclusión, podría afirmarse que si bien el factor económico es 

determinante dentro de los procesos migratorios, no podemos desconocer que 

la motivación para emigrar también puede estar influenciada por la 

concurrencia de diversos factores de carácter político, social, nacional e 

internacional, que aunado a la coyuntura personal y familiar de los individuos 

en un preciso momento puede tomarse la decisión de emigrar.  Sobre este 

punto Lacomba (2001) afirma que  es por ello que resulta inadecuado atribuir  a 

un factor único los motivos que empujan a un mayor número de personas a 

tomar el camino de la emigración, debido al poder explicativo de tan complejo 

fenómeno, cayéndose en una visión tan simplista como alejada de la realidad 

migratoria. 

Ya centrándonos en el análisis sobre las motivaciones que impulsan a 

los colombianos a emigrar a España, se puede apreciar que los resultados 

http://www.v.es/geocrit/sn-94-3.htm
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obtenidos de la investigación dejan ver que son múltiples los motivos señalados 

por los encuestados para salir de su país y llegar a España, destacándose 

dentro de ellos, los de índole económico, socioeconómico y familiar. En este 

sentido, se debe aclarar que la encuesta revela el principal motivo indicado por 

los colombianos ya que en realidad la emigración es concausal, es decir, son 

múltiples las causas que llevan a un individuo a emigrar, pero hay un motivo 

relevante y que pesa sobre los demás, de ahí la importancia en instar a 

nuestros encuestados en revelar las motivaciones más o menos que suelen ser

alegadas, para tratar de explicar la salida de los colombianos a España; para 

ello, se clasificaron las repuestas dadas según  su tipo: motivos económicos, 

socioeconómicos, los cuales enmarcarían además del carácter de la mejora 

económica, la mejora de la situación social. Los motivos familiares, la 

inseguridad, violencia y amenazas, estudios, inquietudes personales y otros 

motivos.  

Dentro del estudio de la migración colombiana y más exactamente lo 

que respecta a las motivaciones, es importante detenernos en describir la 

infortunada realidad de la sociedad colombiana en lo que tiene que ver a la 

seguridad democrática y a la convivencia ciudadana, pues estos dos pilares 

fundamentales de los estados  modernos se ven debilitados y vulnerados 

continuamente por el conflicto armado interno abanderado por los grupos 

armados al margen de la ley existentes en Colombia, no es desconocido en el 

ámbito internacional la fuerte presencia de grupos insurgentes que se han
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entrometido en todas las esferas del ámbito nacional;  tienen gran influencia 

sobre la tenencia de la tierra, poseen poder sobre las economías locales y 

nacionales y como su actuar está marcado por la violencia, fácilmente despojan 

de bienes y servicios a los habitantes de las pequeñas localidades, quienes son 

finalmente los que incrementan los cinturones de miseria en las grandes 

ciudades, contribuyendo  así al detrimento del nivel de vida de los ciudadanos.

Por otra parte, es importante comentar que un factor que ha conllevado  

a que los procesos de crecimiento económico, industrial y financiero del país no 

tengan el avance que normalmente deberían tener, es el grave fenómeno de la 

corrupción de las entidades gubernamentales, que hacen que todos los 

sistemas y políticas públicas no tengan un correcto funcionamiento, poniendo 

en grave riesgo los intereses de todos los habitantes, por un lado por la falta de 

transparencia de los funcionarios públicos y por otro, la excesiva burocracia 

dentro de los organismos estatales, lo que en conjunto conlleva a que los 

presupuestos que deberían ser destinados para fines de inversión social 

principalmente, no cumplan su cometido y por el contrario incrementen 

rendimientos de personas particulares.

Así las cosas, lo que se pretende dejar ver es que los motivos de orden 

económico son el producto de múltiples circunstancias que se desarrollan 

dentro de la dinámica social colombiana, porque tal y como se puede observar 

en la encuesta la falta de empleo y de mejora de la situación económica son 
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unas de las principales causas de salida de colombianos a España, pero tras 

esta situación existe un complejo panorama que necesitará de mucho tiempo  y 

trabajo por parte del estado y de los coasociados, para que sus nacionales 

encuentren dentro de su propio país la satisfacción de sus necesidades básicas 

y no se vean instados a salir de su región en busca de un futuro mejor para sí

mismo y sus congéneres. 

La tabla 41 nos revela los principales motivos aducidos por los 

colombianos para emigrar a España, donde los motivos de índole económico y 

socioeconómico de manera general tienen un gran peso a la hora de explicar la 

salida de los colombianos. Dichas causas suman el 65,0% sobre el total de las 

personas encuestadas, en las que la difícil situación económica colombiana y la 

falta de mejores condiciones de vida, reflejan sin lugar a dudas el porqué 

emigran estos nacionales a España. A los motivos susodichos, habría que 

añadirle otros que reúnen el 35,0% de aquellas personas que revelan otros 

motivos para tomar la decisión de emigrar; así pues, los motivos relacionados 

con la reagrupación familiar, estudios y pareja sentimental entre otros, toman 

también notable importancia por parte de nuestros participantes. 

Al hilo de lo señalado, llama también la atención en estos datos, el 

menor porcentaje de personas en aducir motivos estrechamente ligados al 

clima de inseguridad, violencia y amenazas padecida en Colombia; sobre este 

aspecto es importante poner de relieve, que a pesar de ser el conflicto armado 
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un factor político intrínseco  que ha envuelto al país durante varias décadas, 

son muy pocas personas quienes señalan este motivo como uno de los 

principales para abandonar el país. 

Otros estudios sobre la migración colombiana entre los que se destacan: 

Martínez Giraldo (2007), Roa Martínez (2006), Valencia Olivero (2006), Garay 

Salamanca (2006), Martin Fierro(2006), Guerra Arias (2005), Micolta León 

(2005) y Aparicio y Giménez (2003), han señalado también los motivos de 

índole económico, como uno de los principales causantes de emigración 

colombiana a España. De esta manera, la mejora de la situación económica, 

así como también, la búsqueda de empleo, se convierten en las motivaciones 

principales para el emprendimiento del proyecto migratorio de los nacionales 

colombianos a España.   

Con fin de profundizar el análisis de los motivos que impulsan a los 

colombianos a emigrar a España, a continuación se hace necesario establecer 

las similitudes y diferencias que se pueden generar en función del sexo, la 

edad, nivel de estudios y el año de llegada a la provincia de Sevilla. Estudio 

fundamental ya que en él encontraremos una mejor explicación ante la 

complejidad presentada por los flujos migratorios. 



Tercera parte/Capítulo 2.  Proyecto  migratorio

298

Tabla 41. Motivos principales de la emigración colombina a España según sexo y 

nivel de estudios alcanzado por las personas encuestadas

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia. 

Sexo (% total
columna) Total Nivel de estudios (% total columna)

Motivos V M Abs.
(% total

columna) Analfabetos
Sin

Estudios
Primer
Grado

Segundo
grado

Tercer 
grado

Motivos de tipo 
Económico

Mejorar situación económica 34,1 28,9 37 30,8 0,0 0,0 45,9 26,3 16,0

Tener trabajo 20,5 14,5 20 16,7 0,0 0,0 16,2 19,3 12,0
Obligaciones financieras o 
personales 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos de tipo
socioeconómico

Nuevas oportunidades y 
posibilidades 20,5 10,5 17 14,2 0,0 0,0 16,2 17,5 4,0
Mejorar condiciones y calidad 
de vida 4,5 2,6 4 3,3 0,0 0,0 2,7 1,8 8,0

Futuro de los hijos 0,0 1,3 1 0,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0

Motivos referentes a 
inseguridad, violencia y 
amenazas

Situación de inseguridad y 
violencia en general 2,3 0,0 1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Amenazas y persecución por 
grupos guerrilleros 2,3 0,0 1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Amenazas y persecución por 
grupos paramilitares 0,0 1,3 1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Amenazas y persecución de las 
fuerzas armadas 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución de 
delincuencia común 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos familiares

Reagrupación  familiar 2,3 14,5 12 10,0 0,0 0,0 13,5 8,8 8,0

Motivo referente a estudios 6,8 9,2 10 8,3 0,0 0,0 0,0 3,5 32,0

Otros motivos

Conocer 4,5 5,3 6 5,0 0,0 0,0 0,0 7,0 8,0

Amigos o pareja sentimental 0,0 7,9 6 5,0 0,0 0,0 0,0 5,3 12,0

Problemas personales/afectivos 0

Otros 2,3 2,6 3 2,5 0,0 0,0 2,7 3,5 0,0

NS/NC 0,0 1,3 1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0

Total % 100,0 100,0 120 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 120 0,0 0,0 37 57 25
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No obstante, señalar además, que existen otras variables para el análisis 

de los motivos de la emigración colombiana, como son: el lugar de origen, lugar 

de procedencia, actividad laboral y la situación familiar de partida entre otras, 

que nos proporcionarían gran cantidad de información, en el análisis de las 

motivaciones. 

En cuanto a las influencias de género se refiere a la hora de explicar los 

motivos señalados por los colombianos y las colombianas a España, puede 

apreciarse en la tabla 41, que los motivos de tipo económico constituyen un 

rasgo general en ambos sexos de la emigración colombiana a España; empero, 

se observan ciertas diferenciaciones tales como la reagrupación familiar, los 

motivos referentes a cursar estudios y los amigos o pareja sentimental, donde 

son las mujeres quienes aducen haber emigrado mayormente por estos 

motivos. 

Referente a los motivos económicos y socioeconómicos revelados, son 

los varones quienes presentan mayores porcentajes en relación con las 

mujeres, dichos motivos pueden dar cuenta que a pesar del papel protagonista

de la emigración de las mujeres colombianas a España, en su gran mayoría 

cabezas de familia, son menos ambiciosas que los varones, donde la mejora 

de la situación económica y el tener trabajo, revelan los principales motivos 

aducidos por los varones para emigrar a España. 
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Otra variable de análisis explicativa es el nivel de estudios, variable, que 

aunque no guarde relación directa con el nivel socioeconómico, es un indicador 

importante de cara a determinar por parte de nuestros encuestados qué

intenciones y expectativas se pueden generar en el futuro. Así, las 

motivaciones de índole económica, no presentan tanta relevancia entre 

aquellas personas con estudios de tercer grado, encontrándonos que el cursar 

estudios, como también los amigos y la pareja sentimental, logran convertirse 

en los principales motivos de emigración dentro de estos encuestados. 

Mientras tanto, los motivos de índole económico y socioeconómico, son los 

principales entre las personas de primer  y segundo grado de estudio. Podría 

inferirse entonces, que entre las personas que declararon tener estudios de 

tercer grado, sus motivaciones son fundamentalmente el proseguir avanzando 

en escalas académicas, vislumbrando ubicarse profesionalmente en Colombia 

o proyectándose dentro de su perfil ocupacional en España, aspecto que 

podremos corroborar en el apartado  referente a los proyectos migratorios.

Una tercera variable importante de análisis a tener en cuenta dentro de 

las explicaciones de los motivos aducidos para salir de Colombia es la edad 

(Tabla 42), en la que puede apreciarse que de los 16 a los 24 años de edad la 

reagrupación familiar es la principal causa aducida por nuestros encuestados, 

pudiendo clasificar la reagrupación familiar en dos categorías:  la reagrupación 

familiar propiamente dicha, entendida como el  procedimiento legal establecido 

dentro de la normativa de extranjería, utilizado  para los menores de 18 años y 
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una reagrupación familiar extensiva donde se agrupan todas las motivaciones 

que tienen los padres para poder estar junto a sus hijos, independientemente 

de la edad y del mecanismo jurídico que permita la entrada en España, ya sea 

contrato de trabajo, vinculación con una institución educativa o visa de turismo 

entre otros.

Entre quienes alegan su salida del país debido a motivos de tipo 

económico encontramos principalmente a las personas mayores de 25  años, 

donde la mejora de su situación económica y el tener trabajo se convierten en 

los principales motivos para salir del país.  Es importante anotar que las 

personas mayores de 44 años son quienes rotundamente afirman que el tener 

trabajo es el principal motivo para salir del país, puesto que en Colombia una 

persona mayor de 30 años difícilmente puede insertarse en el mercado laboral 

y más aún si no posee estudios superiores, esto debido a que la pirámide de 

edad, presenta una fuerte presencia en las cortes de edad más jóvenes y un 

estrechamiento en la parte superior de la misma, presentándose un capital 

humano en su mayoría joven, el cual quiere vincularse laboralmente en busca 

de su primer empleo, compitiendo con las personas de edad más avanzada.

En lo que se refiere a otros tipos de motivos como la búsqueda de 

mejores oportunidades, así como también el cursar estudios son las personas 

de 19 a 24 años quienes destacan estos motivos como  los principales al tomar 

la decisión de emigrar.
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Una última variable de análisis dentro los motivos alegados por los 

colombianos para salir de Colombia, estaría directamente relacionada con el 

año de llegada a la provincia de Sevilla, en el cual podemos ver si dichos 

motivos han evolucionado, de acuerdo a la situación del país de origen o a 

través de la consolidación de las redes migratorias.  De esta manera, el estudio 

nos permite explorar los motivos aducidos por nuestros protagonistas en lo 

procesos de emigración colombiana a España.  

Así pues, y de manera general los datos nos señalan que entre quienes 

llevan más tiempo residiendo en España la preocupación económica y 

socioeconómica, son los principales motivos alegados para salir de Colombia, a 

diferencia de quienes recién llegan, donde existe una mayor proporción en 

destacar motivos referentes a cursar estudios. La reagrupación familiar así 

como también los motivos referentes a conocer España se confirman entre 

quienes llevan más de cinco años residiendo en España,  en consecuencia la 

mejora de las situación económica, el tener trabajo y las nuevas oportunidades 

y posibilidades, se convierten en los principales motivos aducidos entre quienes 

llevan más tiempo residiendo en España.
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Tabla 42. Motivos principales de la emigración colombina a España según 

grupos de edad y años de llegada a la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia. 

Grupos de 
edad          

(%  total 
columna)

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(%  total columna)

Motivos 16-18 19- 24 25-44 +44

1999
o

antes 2000 2001 2002
2003-
2004

2005-
2006 2007

Motivos de tipo 
Económico

Mejorar situación económica 0,0 8,3 32,0 42,9 40,0 40,0 24,0 16,7 50,0 34,6 13,6
Tener trabajo 20,0 16,7 14,7 21,4 0,0 6,7 24,0 50,0 18,8 15,4 13,6
Obligaciones financieras o 
personales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos de tipo
socioeconómico

Nuevas oportunidades y 
posibilidades 20,0 16,7 14,7 10,7 10,0 13,3 24,0 16,7 12,5 11,5 9,1
Mejorar condiciones y calidad 
de vida 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,3 0,0 9,1
Futuro de los hijos 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos referentes a 
inseguridad, violencia y 
amenazas

Situación de inseguridad y 
violencia en general 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Amenazas y persecución por 
grupos guerrilleros 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Amenazas y persecución por 
grupos paramilitares 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Amenazas y persecución de 
las fuerzas armadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución de 
delincuencia común 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos familiares

Reagrupación familiar 60,0 25,0 4,0 10,7 10,0 13,3 12,0 16,7 0,0 7,7 13,6

Motivo referente a estudios 0,0 25,0 8,0 3,6 10,0 0,0 4,0 0,0 12,5 7,7 18,2

Otros motivos

Conocer 0,0 8,3 5,3 3,6 10,0 6,7 4,0 0,0 0,0 7,7 4,5
Amigos o pareja sentimental 0,0 0,0 6,7 3,6 0,0 6,7 4,0 0,0 0,0 11,5 4,5
Problemas
personales/afectivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros 0,0 0,0 4,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

NS/NC 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Recuento 5 12 75 28 10 15 25 6 16 26 22
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3. Proyecto de migración inicial y actual

Una vez establecido el análisis de los principales motivos aducidos por 

nuestros encuestados, a continuación estudiaremos con base en los resultados 

empíricos, los proyectos migratorios iniciales de nuestros protagonistas, así 

como también sus proyectos actuales.  De entrada, es necesario resaltar que 

las teorías ligadas al proyecto migratorio tienen por objetivo el esclarecimiento 

de las razones de duración temporal de los movimientos migratorios, es decir, 

su carácter transitorio o definitivo.  Bajo esta óptica existen dos tendencias, una 

asociada a la perdurabilidad o cese de los movimientos del proyecto migratorio 

y la otra a la flexibilidad y el dinamismo que puede tener el proyecto migratorio, 

en el cual pueden irrumpir diferentes factores, que modifiquen las expectativas 

individuales iniciales. Autores como Izquierdo Escribano (2000:227) no dudan 

en afirmar que el proyecto migratorio posee tres puntos de apoyo, el primero 

relacionado con los motivos aducidos para emigrar, el segundo referente a los 

planes para establecerse en los lugares de acogida y un tercero constituido por 

las expectativas de retorno cuando las hay.  Así las cosas, el autor afirma que 

la emigración no es un proyecto es apenas el principio,  ya que el proyecto está 

presente a lo largo de todo el periplo migratorio desde su salida hasta su 

instalación, añadiendo además un eventual retorno por parte del migrante.

Por su parte  Rinken y Herrón (2004:7) aducen que los proyectos 

migratorios “carecen de explicaciones claras o automáticas para las prácticas 

sociales habituales en general y las prácticas transnacionales en concreto.  Al 
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margen de que las intenciones actuales en cuanto al proyecto migratorio se 

quedan potencialmente inoperativas en un momento futuro […]”.

En tanto Páez et al. (2004)2

a) Establecerse por tiempo indefinido (provincia de Sevilla).

considera que el proyecto migratorio tiene 

como principal objetivo la permanencia o la provisionalidad de las personas en 

el país de acogida. Manifestando además que, inicialmente los inmigrantes 

mantienen el deseo de transitoriedad y regreso a su país de origen, incluso 

cuando el retorno parece improbable. 

Ya dentro de la encuesta, se planteó para el análisis de los proyectos 

migratorios iniciales y actuales de los inmigrantes colombianos en Sevilla, dos 

preguntas con idénticas categorías, con la finalidad de conocer la permanencia 

o temporalidad de los proyectos migratorios, en las que se definieron cuatro 

tipos de proyectos migratorios alternativos para poder comparar los posibles 

cambios acaecidos en las intenciones y expectativas de nuestros encuestados, 

no obstante la existencia de una pluralidad de proyectos migratorios que 

pueden existir subjetiva y objetivamente en cada uno de los migrantes. 

b) Quedarse por un tiempo y retornar nuevamente a Colombia.

c) Irse a otra provincia española.

d) Irse a otro país europeo.

2 Citado en Besabe, N; Zlobina, A; Páez, D. (2004). Integración socio-cultural y adaptación 
psicológica de los inmigrantes extranjeros en el País Vasco. Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. España. 
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En cuanto al proyecto migratorio inicial, entendido como las intenciones 

y expectativas que tienen las personas antes de emprender su viaje, la tabla 

43, nos revela de manera general que más de la mitad de nuestros 

encuestados (58,3% del total) declararon la intención de quedarse por un 

tiempo y retornar a Colombia, mientras que un tercio afirmó la intención de 

establecerse por tiempo indefinido en la provincia de Sevilla. En tanto las 

respuestas de irse a otra provincia española e irse a otro país europeo, no 

logran tener mayor significación en las opciones establecidas por nuestros 

encuestados; porcentajes estos, inferiores a los obtenidos por aquellas 

personas con intenciones de llevar a cabo otros tipos de proyectos migratorios 

de manera inicial. Asimismo, el estudio realizado por Garay Salamanca 

(2006:80) en la comunidad de Madrid destaca similares características dentro 

de la dinámica del colectivo colombiano al manifestar que cerca del 60% de los 

encuestados argumentó que su plan inicial era viajar  a España, vivir unos años 

y regresar a Colombia, en tanto que el porcentaje restante expresó desde un 

comienzo la idea de vivir permanentemente en España.

Bajo estos primeros resultados, es necesario señalar dos principales 

aspectos: por un lado, el deseo de retornar de la gran mayoría de nuestros 

encuestados una vez  cumplan sus objetivos, a pesar de la crisis económica 

padecida en Colombia, donde, la mejora de la situación económica y las

nuevas oportunidades y posibilidades, se convierten en los principales motivos 

para emigrar; y  por  otro,  puede  apreciarse   que   la  entidad  territorial  

provincial  (Sevilla)  emerge  como el ámbito principal para la construcción de  

los  proyectos migratorios iníciales, lo que evidencia la importancia de  las  
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redes migratorias sociales y familiares, las cuales toman un especial peso en el 

desarrollo de los procesos migratorios.

Asimismo, es necesario destacar, la falta de experiencia migratoria a 

nivel internacional de los colombianos, factor que sin lugar a dudas, cobra 

especial significado en las intenciones de irse a otra provincia española u otro 

país europeo; recordando además, tal y como lo pudimos observar en el 

análisis de la movilidad geográfica de nuestros encuestados, la escasa 

movilidad inter-provincial en España de este colectivo. De hecho, podríamos 

afirmar y dado los resultados de esta encuesta, que la provincia de Sevilla no 

es un lugar de paso, sino más bien el destino definitivo para el cumplimiento de 

los proyectos migratorios de los colombianos.  

Hasta el momento  únicamente hemos revisado en términos generales el 

proyecto migratorio inicial de los colombianos en Sevilla, en el cual es evidente 

la variación de los proyectos migratorios alternativos; un siguiente estudio es 

analizar si esos proyectos migratorios alternativos de manera inicial, presentan 

también variaciones en función de sus características, es decir, ¿son los 

proyectos migratorios iníciales los mismos, o difieren en función del sexo, la 

edad, el nivel de estudios y el año de llegada a la provincia de Sevilla?.

En función del sexo, no hay diferenciaciones notables en los proyectos 

migratorios alternativos de manera inicial, únicamente señalar la mayor 

intención por parte de las mujeres en quedarse por un tiempo y retornar a 

Colombia, de la misma manera que en establecerse por un tiempo indefinido 
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en la provincia de Sevilla. Este hecho puede ser el resultado de tres factores 

importantes de destacar gestados en origen: el primero relacionado con la gran 

heterogeneidad de hogares con jefatura femenina, donde un importante 

número de hogares es encabezado por mujeres solas; el segundo está ligado a 

los factores de tipo económico, en las que las medidas de corte neoliberal, 

causaron un mayor impacto sobre las mujeres, las cuales tuvieron que 

incorporase a empleos precarios para tratar de llevar a cabo la subsistencia de 

sus hogares; y un tercer factor influyente no solamente en Colombia, sino  

también en América Latina, lo constituye la erosión del papel de los varones 

como proveedor económico, entre otras cuestiones porque su salario no 

alcanza a cubrir los gastos del hogar (López Laverde, 2007: 30). 

En este contexto, las mujeres colombianas, pioneras del proceso 

migratorio a España, han diseñado dentro de sus propias estrategias 

migratorias, diferentes tipos de proyectos migratorios alternativos, los cuales 

buscan en definitiva solventar las necesidades básicas de su familia y 

ofrecerles en un futuro un nivel de vida mejor.      
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Tabla 43. Proyecto migratorio inicial según sexo y nivel de estudios alcanzado

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Ya en el nivel de estudios, el carácter temporal del proyecto migratorio 

inicial es mayoritario entre todos nuestros protagonistas, quienes señalan el 

deseo de quedarse por un tiempo y retornar a Colombia.  Observándose que 

las personas con estudios de primer y tercer grado coinciden en afirmar que el 

proyecto inicial es quedarse solo por un tiempo y retornar, mientras que entre 

aquellas personas de segundo grado de estudios, además de señalar el deseo 

de retornar a Colombia, tienen una pequeña tendencia a indicar sus 

intenciones de establecerse de forma indefinida en la provincia de Sevilla,  una 

posible explicación de ello es que quienes poseen o cursan estudios de tercer 

grado buscan mejorar su nivel académico e incorporarse nuevamente en el 

mercado laboral colombiano con la convicción de que serán más competitivos y 

dada la precariedad del trabajo que en muchas ocasiones deben realizar en 

España, miran el retorno como la opción más clara de desarrollo profesional. 

Por su parte quienes tienen estudios de primer grado son personas que ya 

tienen una vida más o menos establecida, muchos de ellos y de ellas tienen 

Sexo (% total
columna) Total Nivel de estudios (% total columna)

Intenciones al llegar a la 
provincia de Sevilla V M Abs.

(% total
columna) Analfabetos

Sin
Estudios

Primer
Grado

Segundo
Grado

Tercer 
grado

Establecerse por un tiempo 
indefinido 29,5 35,5 40 33,3 0,0 0,0 24,3 38,6 32,0

Quedarse por un tiempo y 
retornar a Colombia 54,5 60,5 70 58,3 0,0 0,0 73,0 50,9 56,0

Irse a otra provincia española 2,3 1,3 2 1,7 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0

Irse a otro país europeo 2,3 1,3 2 1,7 0,0 0,0 0,0 1,8 4,0

Otro 9,1 1,3 5 4,2 0,0 0,0 0,0 5,3 8,0

NS/NC 2,3 1 0,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0

Total % 100,0 100,0 120 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 0,0 0,0 37 57 25
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sus hijos y pareja en Colombia y  lo que buscan es mejorar económicamente y 

obtener unos ingresos que le permitan en un futuro regresar a Colombia junto 

con su familia.

En el caso de las personas con segundo grado de estudios la tendencia 

a permanecer en España indefinidamente podría atender  a que su proyecto de 

vida en general está en pleno desarrollo y realización y pudiera entenderse 

también que es un período de indecisión, donde los objetivos y expectativas no 

son lo suficientemente claros todavía.

En lo que respecta a la edad, es de anotar y de manera general una 

mayor intención de regresar a Colombia entre los más jóvenes y los mayores 

de 25 años, a diferencia de aquellas personas localizadas en un rango de edad 

de 19 a 24 años, en los cuales uno de cada dos tiene la intención de quedarse 

indefinidamente en la provincia de Sevilla.  En esta línea, es necesario resaltar 

una característica importante, que es la intención que tiene los más jóvenes y 

los mayores de 44 años  en retornar después de un tiempo a Colombia.  En el 

primer caso, es decir para los menores de 18 años, la reagrupación familiar se 

convierte en una migración forzada en la que los padres independientemente 

del querer o del deseo de sus hijos optan por reagruparlos y por ello al 

enfrentarse los menores a esa nueva realidad, el choque cultural les resulta 

difícil, son chicos y chicas que están en plena adolescencia y sus vínculos 

afectivos con familiares y amigos los tienen en Colombia y por ello su intención 

es regresar; entre tanto las personas mayores de 44 años manifiestan que sus 

intenciones iniciales son las de ahorrar un dinero y poder instaurar un negocio 
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en sus ciudades de origen, para poder recibir de allí las ganancias que le 

permitan vivir en su  país y junto a su familia.

Una cuarta variable de análisis fundamental en el estudio de los 

proyectos migratorios es la relación con el año de llegada a la provincia de 

Sevilla, en la que se puede apreciar de manera clara independientemente del 

año de llegada, la intención de retornar a Colombia una vez se cumplan los 

objetivos por la mayoría de nuestros encuestados, llama la atención en las 

respuestas encontradas el mayor porcentaje de los inmigrantes colombianos 

más recientes en destacar que en principio su intención era volver a Colombia.

En definitiva los datos obtenidos en la encuesta nos señalan una 

variación de los proyectos migratorios iniciales de los inmigrantes colombianos, 

al tiempo que el retorno dado el análisis de sus principales características, se 

convierte en componente fundamental del proyecto migratorio inicial que los 

impulsa a emigrar a España.
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Tabla 44. Proyecto migratorio inicial según grupos de edad y año de llegada a la 

provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Establecido en primer lugar el análisis de las intenciones y expectativas 

iniciales de los inmigrantes, un segundo aspecto importante del estudio de los 

proyectos migratorios es el conocimiento del tiempo de duración de dichos 

proyectos, planteándonos como gran interrogante: ¿Es la inmigración 

colombiana en Sevilla una inmigración temporal o definitiva?  Frente a este 

interrogante esta investigación plantea en los siguientes apartados, la 

comparación de las intenciones y expectativas actuales frente a las iniciales, 

poniendo de relieve la actividad laboral y la ocupación desempeñada como 

punto determinante en la toma de decisiones a futuro de los inmigrantes 

colombianos; como también el conocimiento de los contextos de migración (los 

lugares de procedencia en Colombia y lugares de asentamiento en la provincia 

de Sevilla).  De otra parte nos ocuparemos de identificar las posibles variantes 

que ha tenido el proyecto migratorio actual respecto al inicial con relación a sus 

características sociodemográficas.

Grupos de 
edad           

(%  total 
columna)

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(%  total columna)

Intenciones al llegar a la 
provincia de Sevilla 16-18 19- 24 25-44 +44

1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Establecerse por un tiempo 
indefinido 20,0 50,0 36,0 21,4 20,0 33,3 52,0 33,3 31,3 23,1 31,8

Quedarse por un tiempo y 
retornar a Colombia 80,0 33,3 54,7 75,0 50,0 66,7 40,0 66,7 68,8 69,2 54,5

Irse a otra provincia española 0,0 8,3 1,3 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 3,8 0,0

Irse a otro país europeo 0,0 8,3 1,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

Otro 0,0 0,0 5,3 3,6 10,0 0,0 4,0 0,0 0,0 3,8 9,1

NS/NC 0,0 0,0 1,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Recuento 5 12 75 28 10 15 25 6 16 26 22
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Según los resultados obtenidos en la encuesta se pueden destacar 

varios aspectos, por un lado, el gran aumento de las intenciones actuales por 

quedarse por tiempo indefinido en la provincia de Sevilla y, por otro, la 

disminución en el porcentaje de personas con intenciones de retornar a 

Colombia una vez cumplan sus objetivos.  En este sentido el proyecto 

migratorio actual cambia respecto al inicial en la gran mayoría de los 

inmigrantes colombianos en Sevilla, convirtiéndose de esta manera el proyecto 

migratorio actual  en un proyecto indeciso, ya que tan solo el 48.3% de los 

entrevistados  señalan el quedarse indefinidamente, frente al 42.5% quienes 

argumentan estar por un tiempo y retornar nuevamente a Colombia.   Pues 

bien, las diferencias no son notorias como para poder afirmar 

contundentemente que estamos ante una migración de tipo indefinida, en razón 

de lo reciente del fenómeno migratorio colombiano, donde una gran mayoría de 

los encuestados lleva menos de 6 años viviendo en esta provincia, así como 

también la temporalidad en la inserción laboral de este colectivo en el mercado 

de trabajo, la precariedad laboral y los factores determinantes que se pueden 

gestar en las sociedades de origen.  En este contexto, debe tenerse en  cuenta 

que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollan todas las 

actividades del ser humano hacen que las expectativas y proyectos de vida 

sean por naturaleza variables y estén condicionados por circunstancias 

objetivas y subjetivas que hacen que lo que hoy es una decisión acertada, 

mañana no lo sea.
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Adjunto a este análisis habría que tener en cuenta también los proyectos 

migratorios alternativos de optar a irse a otra provincia española o a otro país 

europeo, donde podemos apreciar de manera general una equivalencia del 

proyecto migratorio actual respecto al inicial.  En consecuencia podemos 

afirmar que la inmigración colombiana ve en la provincia de Sevilla no un lugar 

de paso o transitorio, sino un lugar de asentamiento para el desarrollo de su 

proyecto migratorio.

Gráfico 25. Comparación del proyecto migratorio actual respecto del proyecto 

inicial
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Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Un factor determinante en las intenciones y expectativas actuales 

generadas por este colectivo se relacionan sin duda alguna con la inserción y la  

estabilidad dentro del mercado laboral.  De esta manera, en la tabla siguiente 

podemos apreciar un mayor porcentaje de personas ocupadas en querer 

establecerse en la provincia de Sevilla por tiempo indefinido, sin que esto 

signifique un proyecto migratorio actual en la mayoría de las personas 
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ocupadas, ya que un porcentaje también bastante significativo dentro de este 

mismo grupo optaría por quedarse por un tiempo y retornar nuevamente a 

Colombia. En cuanto a las personas que están en el paro su proyecto 

migratorio actual no es claro, en revelar la intención entre permanecer 

indefinidamente o retornar nuevamente a Colombia.  Ya en el caso de los 

estudiantes la encuesta reveló que el proyecto migratorio actual coincide con el 

proyecto migratorio inicial en cuanto a su intención de retornar a Colombia.

Tabla 45. Proyecto migratorio actual según actividad laboral desarrollada en la 

provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Nos referiremos en las siguientes líneas a unos de los factores 

fundamentales que genera variaciones en el proyecto migratorio inicial y es el 

referente a la ocupación que tienen los colombianos en la provincia de Sevilla. 

En la tabla 46, se presentan los porcentajes obtenidos en la encuesta y para su 

análisis podemos hacer dos reflexiones principales: la primera que nos permite 

identificar como los trabajos que son en su mayoría realizado por hombres 

Actividad laboral (%  total columna)

Intenciones futuras Ocupado

Buscando 
primer 
empleo

Ha trabajado 
antes Estudiantes

Labores del  
hogar

Establecerse por un tiempo 
indefinido 48,0 50,0 50,0 38,5 64,3

Quedarse por un tiempo y 
retornar a Colombia 44,3 50,0 50,0 46,2 28,6

Irse a otra provincia española 2,3 0,0 0,0 0,0 7,1

Irse a otro país europeo 2,3 0,0 0,0 7,7 0,0

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NS/NC 3,4 0,0 0,0 7,7 0,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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como albañil, camionero, mecánico, soldador, entre otros, presentan en todos 

los casos un porcentaje superior  en afirmar su deseo de retornar a Colombia,

lo que podría ser entendido porque  muchos de los encuestados su nivel de 

estudios es superior al oficio que desempeñan actualmente y no tienen una 

estabilidad laboral, puesto que son trabajos temporales o por obra y servicio;  

mientras que el servicio doméstico y limpieza, oficios realizados en su mayoría 

por mujeres manifiestan que su proyecto migratorio actual es indefinido, porque 

como se ha venido comentando a lo largo de esta investigación,  las mujeres 

tienen una mayor facilidad en la consecución del trabajo  debido a que hay una 

mayor oferta y por el acercamiento a casos reales se conoce que una vez 

ingresan en uno de estos oficios,  tienen una condición laboral más o menos 

estable. 

Ahora bien, una segunda  reflexión es la relacionada a la permanencia, 

donde los porcentajes del 100% obtenidos en las ocupaciones de propietario o 

director de pequeños establecimientos y el 100% de la ocupación de agricultor,

ganadero y peón; nos lleva a inferir que para el caso de los propietarios de 

establecimientos afirman que quieren mantener su estancia indefinidamente en 

España, puesto que su ocupación así lo exige, pues el ser autónomo y 

depender de su propio  trabajo y gestión implica una continuidad y tiempo de 

permanencia para que un determinado negocio pueda salir adelante y obtener 

los frutos deseados, no se justificaría el realizar una gran inversión sino fuera 

sobre la base de una permanencia indefinida en el lugar donde funciona su 

establecimiento. 
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Por su parte y en contraposición a los autónomos, encontramos a los 

agricultores, ganaderos y peones que en su totalidad manifiestan su deseo de 

retornar a Colombia, lo cual se explica básicamente por la precariedad laboral a 

la cual están sometidos, así como también a la temporalidad de los  mismos. 

Otra diferencia clave en las intenciones y expectativas actuales de los 

inmigrantes colombianos, es el vínculo existente entre el lugar de acogida y el 

lugar de procedencia, es decir, los lugares de donde partieron estos 

inmigrantes para llevar a cabo  su proyecto migratorio.  En este orden de ideas, 

los datos encontrados en la encuesta recogen el diferencial entre las 

intenciones y expectativas actuales e iniciales respectivamente, en función del 

lugar de asentamiento, donde las intenciones de quedarse por tiempo 

indefinido aumentan en todos los municipios de donde se realizo este estudio, 

a excepción del municipio de Écija, donde las intenciones de permanencia 

actuales disminuyen en relación a las iniciales. Una de las posibles 

explicaciones en las intenciones generadas por los inmigrantes colombianos 

residentes en Écija podría relacionarse con la temporalidad laboral que 

presentan los inmigrantes, los cuales están insertados en el mercado laboral en 

tareas eminentemente agrícolas, las cuales generan una gran movilidad de 

este colectivo hacia otros lugares en búsqueda de mejores oportunidades 

laborales, que en última instancia servirán como factor determinante en la 

temporalidad o el asentamiento definitivo por parte de este colectivo.
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Así mismo, cabe resaltar el aumento que toman las intenciones y 

expectativas actuales por parte de los inmigrados colombianos en “irse a otra 

provincia española” con mayor fuerza entre los colombianos asentados en San 

Juan de Aznalfarache, dedicados mayoritariamente a las labores de 

transportes, el servicio doméstico y la hostelería. En tanto que, el municipio de 

Dos Hermanas, pese a la temporalidad laboral en las ocupaciones 

desarrolladas por los colombianos en la construcción y el servicio doméstico, 

las intenciones y expectativas por parte de estos nacionales son mayores en 

establecerse por tiempo indefinido en este municipio. Donde el desarrollo de 

diferentes prácticas económicas y sociales gestadas por estos inmigrados, dan 

cuenta del conocimiento su entorno y las redes establecidas de apoyo, 

solidaridad, amistad, entre otras, establecidas por este colectivo. 
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Tabla 46. Proyecto migratorio actual según la ocupación desempeñada

Proyecto migratorio actual
(% total columna)

Ocupaciones Indefinido
Retornar a 
Colombia

Otra 
provincia 
española

Otro país 
europeo

Otros 
proyectos NS/NC Total %

Albañil y trabajador de la construcción y 
la minería 42,0 50,0 8,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Camionero, repartidor, taxistas y otros 
conductores 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Servicio domestico de limpieza, cocinero 
y camarero 48,0 44,0 0,0 4,0 0,0 4,0 100,0

Propietario o director de pequeños 
establecimientos 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Dependiente, vendedor y agentes 
comerciales 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Agricultor, ganadero, pescador y peón 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Defensa y seguridad 67,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Obrero especializado de la industria: 
artesano, mecánico, repartidor, soldador 33,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Otras ocupaciones propias de estudios 
medios o superiores 50,0 33,0 0,0 0,0 0,0 17,0 100,0

Otras 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Tabla 47. Diferencias del proyecto migratorio actual respecto del proyecto inicial

por municipio de residencia de los encuestados

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Municipio de residencia (%  total columna)

Intenciones futuras Sevilla Dos Hermanas
San Juan de 
Aznalfarache Écija

Establecerse por un tiempo 
indefinido +13 +38 +33 -25

Quedarse por un tiempo y 
retornar a Colombia -16 -38 -16 +25

Irse a otra provincia española +2 0 +17 0

Irse a otro país europeo +1 0 0 0

Otro -4 0 0 0

NS/NC -3 0 0 0

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



Tercera parte/Capítulo 2.  Proyecto  migratorio

320

Desde el punto de vista de las regiones de procedencia de los 

inmigrantes colombianos,  es conveniente señalar de manera general que las 

posibilidades de retorno de estos inmigrantes, no dependen exclusivamente del 

cumplimiento de los objetivos económicos trazados en sus proyectos 

migratorios, sino que además, se debe tener en cuenta las perspectivas 

generadas de cada una de las regiones de procedencia de estos inmigrantes 

colombianos y de las oportunidades y posibilidades que se ofrezcan 

individualmente en un determinado caso.

Para terminar el análisis de los proyectos migratorios actuales de los 

colombianos en la provincia de Sevilla, a continuación examinaremos en el 

siguiente gráfico, el proyecto migratorio actual en función del año de llegada a 

la provincia de Sevilla, apreciándose de manera general que quienes llevan 

más de 6 años residiendo en esta provincia afirman fehacientemente la 

intención de asentarse indefinidamente, a diferencia de quienes recién llegan 

cuyos porcentajes se registran mayormente en las intenciones de quedarse por 

un tiempo y retornar a Colombia, lo que permite observar que el transcurrir del 

tiempo es definitivo y que una vez superada la primera etapa de  inserción 

preliminar, la cual conlleva un mayor esfuerzo, por la presencia de muchos 

obstáculos económicos, culturales y sociales, resultando que el día a día sea 

cada vez más llevadero y finalmente conozca el territorio donde vive en todas 

sus facetas, normalizándose por decirlo de alguna manera, el cotidiano vivir de 

un inmigrante.
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Gráfico 26. Proyecto migratorio actual por  año de llegada a la provincia de 

Sevilla
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Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

4. Proyecto de reagrupación familiar

Para la mejor comprensión de los proyectos migratorios de reagrupación 

familiar, es importante en principio precisar en qué consiste  la reagrupación 

familiar, entendida como el derecho que tienen los extranjeros residentes en 

España  para poder traer a su familia, una vez lleve residiendo un año en 

territorio español y haya solicitado u obtenido la autorización de residencia para 

otro año más, es decir que haya renovado su tarjeta de trabajo y residencia 

inicial. Puede el extranjero reagrupar a su cónyuge si no está separado, sus 

hijos y los de su cónyuge (incluidos los adoptados) menores de 18 años o 

incapaces y en ambos casos no deberán estar casados. También se podrá 

reagrupar a los ascendientes del que solicita la reagrupación o del cónyuge 
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cuando estén a su cargo; los menores de 18 años y los incapacitados cuando 

el extranjero sea su representante legal. Tendrá que demostrar en todos los 

casos que dispone de un alojamiento adecuado y medios de subsistencia 

suficientes para atender a sus gastos y los de su familia. Lo anterior tiene su 

fundamento en los artículos 16 a 19 de la Ley de Extranjería (Ley orgánica 

8/2000), donde expresamente se consagra el derecho a la intimidad familiar y 

su procedimiento.

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta, podemos observar 

un alto porcentaje señalado por quienes no desean reagrupar a sus familias 

(74%), frente al 28.3% que tienen la intención de querer reagrupar a sus 

familias, en su mayoría son los varones quienes alegan el querer reagrupar 

hasta tres personas, destacándose en primer lugar los cónyuges e hijos y 

posteriormente los padres.  Entre tanto las mujeres tienen la intención de 

reagrupar  solamente hasta dos personas, en su orden,  sus hijos y luego sus 

padres.  
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Tabla 48. El proyecto migratorio y la reagrupación familiar de los inmigrantes 

colombianos residentes en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia  
                             de Sevilla. Año 2007. Elaboración propia.

Otro factor importante de resaltar dentro de los proyectos de 

reagrupación familiar es el año de llegada, en el cual podemos observar que 

entre quienes llevan más de 6 años residiendo en la provincia de Sevilla la 

intención es reagrupar a sus padres, una posible explicación de ello es que una 

vez consumado el primer momento migratorio, en el cual es posible haber 

reagrupado tanto a su cónyuge como a sus hijos; un segundo momento de la 

migración sería dar el paso para poder reagrupar a sus padres.  Entre los 

inmigrantes más recientes el proceso de reagrupación familiar puede darse 

respecto de los padres, hijos o cónyuge indistintamente.

Tabla 49. El proyecto migratorio y  la reagrupación familiar por sexo y año de 

llegada a la provincia de Sevilla 

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Sexo (%  total columna)             Total
Reagrupación 

familiar Varones Mujeres Absoluto %  total columna

Si 31,8 26,3 34 28,3

No 65,9 73,7 85 70,8

NS/NC 2,3 0,0 1 0,8

Total % 100,0 100,0 120 100,0

Recuento 44 76 120 100,0

Sexo
 (%  total 
columna)        Total

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(%  total columna)

V M Abs.
(%  total 

columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Una 38,5 50,0 15 45,5 33,3 100,0 50,0 25,0 100,0 66,7 20,0

Dos 23,1 40,0 11 33,3 66,7 0,0 16,7 25,0 0,0 33,3 50,0

Tres o más 38,5 10,0 7 21,2 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 0,0 30,0

Total % 100,0 100,0 33 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 13 20 33 100,0 3 1 6 4 3 6 10
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Respecto de los proyectos de reagrupación familiar de los encuestados,

conforme al análisis de los datos obtenidos en esta investigación, se puede 

concluir que los colombianos en líneas generales no desean reagrupar a sus 

familias, recordemos el alto porcentaje de hogares nucleares transnacionales 

(63%) comentado en un capítulo anterior; debiéndose presuntamente por un 

lado a las extensas jornadas de trabajo que no le permitiría atender una familia 

y por otro debido a la reciente inmigración, que hace que muchas personas 

tengan indecisión respecto del camino a seguir, si quedarse o retornar, por ello 

prefieren hasta el momento continuar con su proceso de asentamiento y no 

reagrupar a sus familias, anotando además que muchos de los hijos a 

reagrupar son jóvenes que están en plena adolescencia que ya tienen un

círculo de amigos y costumbres establecidas y no quieren desapegarse de 

ellas; en el trabajo de campo se pudo notar como muchas madres habían 

traído a sus hijos y son ellas mismas quienes les han comprado un billete de 

regreso porque sus hijos no pueden continuar con la inserción y el  proceso de 

adaptación en España.
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Tabla 50. Proyecto migratorio y  la reagrupación familiar por el grado de 

parentesco, sexo y año de llegada a la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Se puede anotar también que son los varones quienes en su gran 

mayoría manifiestan su deseo de reagrupar en primer lugar a sus cónyuges y 

luego a sus hijos, es entendible dada la condición y características del hombre 

suramericano en general, que quiere tener un hogar constituido y reflejar una 

figura paterna y protectora que trasciende las fronteras, por ello toman la 

decisión de que su familia y sus hijos como es lógico estén a su lado.

Sexo
(%  total 

columna)        Total
Año de llegada a la provincia de Sevilla  

(%  total columna)

Grado de parentesco V M Abs.
(%  total 

columna)
1999 o
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Cónyuge 7,7 10,0 3 9,1 0,0 0,0 16,7 25,0 0,0 0,0 10,0

Padre 0,0 5,0 1 3,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Madre 7,7 15,0 4 12,1 0,0 100,0 0,0 0,0 66,7 16,7 0,0

Hijos 23,1 25,0 8 24,2 33,3 0,0 16,7 25,0 33,3 50,0 10,0
Menores de 18 años 
(representante legal) 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otro familiar 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cónyuge y padre 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cónyuge y madre 0,0 10,0 2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 10,0

Cónyuge e hijo/s 38,5 5,0 6 18,2 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 0,0 20,0

Cónyuge, padre y madre 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cónyuge, padre e hijo/s 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cónyuge, madre e hijo/s 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cónyuge, padre, madre e hijo/s 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Padre y madre 23,1 15,0 6 18,2 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 30,0

Padre e hijo/s 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Padre, madre e hijo/s 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Madre e hijo/s 0,0 15,0 3 9,1 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 20,0

Total % 100,0 100,0 33 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 13 20 33 100,0 3 1 6 4 3 6 10
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En virtud de lo analizado y de acuerdo al tiempo de permanencia de los 

proyectos migratorios presentados por los colombianos en la provincia de 

Sevilla, en el siguiente gráfico se destaca de manera general tres tipologías 

migratorias, sin que ello no signifique que existen otros tipos de proyectos 

llevados a cabo por este colectivo en España

Gráfico 27. Tipologías migratorias del colectivo colombiano en Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

� Proyecto migratorio académico: en el cual encontramos en su gran 

mayoría personas con un rango de edad de los 25 a los 44 años, 

solteras y con un nivel de estudios superiores, llegados a España en los 

últimos años donde las redes migratorias generadas por los familiares, 

amigos y conocidos juegan un papel esencial en el trayecto migratorio 

de este grupo y en consecuencia en su proyecto migratorio, los cuales 
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tienen como intenciones y expectativas principales actuales el obtener 

una titulación superior en España que les permita una vez retornados a 

Colombia, ser más competitivos en su inserción laboral; así como 

también el poder desempeñar en sus ciudades de origen ocupaciones 

de acuerdo al grado de formación obtenida; ya que en España, las 

ocupaciones realizadas por la mayoría de nuestros encuestados se 

encuentran por debajo de su nivel de cualificación, de ahí, en afirmar 

cuando se les preguntaba sobre el grado de satisfacción obtenido en la 

ocupación desempeñada en sentirse “ni a disgusto, ni a gusto”.  

En esta línea, el proyecto migratorio de acuerdo al tiempo 

permanencia en la provincia de Sevilla de este grupo se caracteriza 

principalmente por una migración temporal, la cual busca entre nuestros 

protagonistas el quedarse por un tiempo y retornar nuevamente a 

Colombia, donde la valoración de los estudios obtenidos en España 

tienen un peso importante para insertarse en el mercado de trabajo en 

Colombia.  No obstante estas intenciones y expectativas actuales de los 

encuestados podrían cambiar en algunos años con la  aprobación de 

una directiva comunitaria para la entrada de inmigrantes cualificados 

extracomunitarios, a los cuales se les otorgaría la tarjeta azul, para que 

puedan trabajar en cualquier país de la Unión Europea, a raíz del alto 

número de personas cualificadas que eligen Estados Unidos en vez de 

Europa y sobre todo por el panorama presentado en el envejecimiento 

de la población y la caída del crecimiento vegetativo. Con estas nuevas 



Tercera parte/Capítulo 2.  Proyecto  migratorio

328

medidas que aún están pendientes de ser aprobadas por el Parlamento 

Europeo, surge la polémica sobre la promoción de la fuga de cerebros, 

al tiempo que generará entre los inmigrantes como es el caso de nuestro 

contingente un replanteamiento de sus proyectos migratorios.3

� Proyecto migratorio de mujeres cabeza de familia: compuesto por 

mujeres solas, insertadas en su gran mayoría en ocupaciones del 

servicio doméstico, que tienen en sus regiones de origen a cargo el 

sostenimiento familiar de sus hijos.  En este grupo vale la pena poner de 

relieve que a pesar de ser las mujeres las pioneras y promotoras de los 

procesos migratorios de los colombianos hacia España, de acuerdo al 

análisis puede verse una menor intención de reagrupar a sus hijos, a los 

cuales han dejado en compañía de sus abuelas, familiares cercanos o al 

cuidado de sus hijos mayores.  Una posible explicación que puede surgir 

a raíz de ello, se relacionaría con la ocupación desempeñada, ya que 

una buena parte de nuestras encuestadas trabajan en el servicio 

doméstico de manera interna, dificultando de esta manera la atención 

que le deben prestar a sus hijos.  En este contexto el proyecto migratorio 

dentro de este grupo se enmarca en una migración indefinida, aunque 

por el momento  y dado lo reciente de fenómeno migratorio colombiano 

hacia España y de manera especial hacia la provincia de Sevilla, surgen 

ciertas indecisiones en reagrupar a sus hijos, como también a sus 

padres.

3 Téngase en cuenta que el comentario final  sobre la directiva de la tarjeta azul entorno a la 
política migratoria de la Unión Europea, es extraído con base en el artículo de De Rituerto 
Ricardo. (2007). “La UE busca inmigrantes cualificados.  La comisión ofrecerá una tarjeta azul 
con  privilegios para atraer a los trabajadores especializados”. Diario El País. 14/09/2007.
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� Proyecto migratorio de reunificación familiar: Caracterizado 

principalmente por trabajadores colombianos varones que tienen sus 

hogares nucleares transnacionales, los cuales en su gran mayoría tienen 

como intenciones y expectativas actuales de llevar a cabo de manera 

secuencial la reagrupación de su cónyuge y de sus hijos.  En esta 

medida el proyecto migratorio actual de manera individual, se inserta 

dentro del proyecto migratorio familiar, donde una gran mayoría de los 

varones colombianos buscan ofrecerle al seno de su familia un futuro 

prospero en España, oportunidad perdida por el empeño de unos pocos 

en Colombia. Con la llegada a España de la esposa y los hijos, el 

proyecto migratorio de este grupo muy seguramente será de forma 

indefinida, donde el trabajo asalariado de los varones y las mujeres 

buscan cubrir las necesidades básicas de los hijos, ofreciéndoles un 

futuro mejor.

5. Vínculos y comunicación con los familiares de origen

Sea lo primero señalar que dentro del contexto de la inmigración 

colombiana, la familia juega un papel determinante en las decisiones que 

hayan de tomarse hacia futuro, las relaciones familiares son muy estrechas y la 

solidaridad entre los integrantes de la familia y también con todos sus allegados 

son muy cercanas, es por ello que mantener los vínculos y comunicación con 

los familiares que están en Colombia permite llevar a efecto proyectos 
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comunes que se han planteado antes de viajar, además no debe de perderse 

de vista que la constante comunicación y  los lazos de unión con sus familiares, 

son los que permiten que una persona afectivamente se mantenga estable y 

pueda salir adelante con sus objetivos.  Los vínculos que existen entre quienes 

se quedan y la persona que emigra son muy trascendentes, estos vínculos son 

de  todo orden, empezando con uno de los de mayor peso que es el familiar y 

afectivo, cuando son sus hijos y su pareja quienes se quedan en Colombia, en 

este punto nos detendremos a fin de revisar algunas circunstancias que 

permiten reflexionar sobre las consecuencias que trae consigo la emigración en 

el país de origen.

Las preguntas de ¿cómo llegan? o ¿cómo viven?, son más comunes 

que aquellas como: ¿a quienes dejan? y ¿cómo los dejan?  Estas últimas son 

las que permitirán entender el impacto que las migraciones traen sobre las 

relaciones intrafamiliares y la conformación de las familias transnacionales. 

En Colombia se presenta un creciente número de hogares encabezados 

por abuelas o por niñas adolescentes, hijas de madres que han migrado, 

aunque sea temporalmente, con sus infancias robadas mientras cuidan a sus 

hermanos pequeños. El rompimiento de su proceso de desarrollo natural, las 

hace más vulnerables a fenómenos como el abuso sexual, el trabajo doméstico 

y la deserción escolar, entre otros. En el caso de las niñas/os, hijos de

migrantes, el proceso de “adultización” se presenta cuando tienen que hacer
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frente a un entorno cambiante para el cual no estaban preparados.  Sentada 

pues una realidad en la que el emigrante abandona su país, su comunidad y 

hasta sus hijos, y aunque haya que hacer algunas excepciones como es 

natural en la pluralidad de los proyectos migratorios, se considera una 

tendencia ya avisada, la feminización de la inmigración colombiana en España,

razón que indica un número mayor de menores sin madre, cuestión que debe 

aceptarse como problemática.

Frente a esta realidad la comunicación se torna en una herramienta 

fundamental para sostener los vínculos afectivos y permitir de una u otra forma 

un control sobre el actuar de sus hijos y una forma de proximidad a su proceso 

de desarrollo y formación personal. Así pues, “se observa como los inmigrantes 

recurren constantemente a los instrumentos relativizadores de la distancia, 

como por ejemplo el teléfono, los locutorios, el fax, el internet, entre otros, que 

implican una nueva participación en tiempo real en la vida de la comunidad de 

emigración” (Cavalcanti, 2004 en González y Barranquero, 2006:3).

Como es lógico, la comunicación permite además del acercamiento con 

su familia en el plano puramente afectivo, el control y el conocimiento de 

muchas otras situaciones tales como: el manejo que se les está dando por 

parte de los responsables al dinero que envían periódicamente, el pago de 

deudas pendientes y muchas otras transacciones financieras, donde el espacio 

geográficamente lejano,  se convierte en un espacio simbólicamente cercano.



Tercera parte/Capítulo 2.  Proyecto  migratorio

332

En referencia a este apartado y de acuerdo a las prácticas 

transnacionales suscitadas en los trayectos y proyectos migratorios llevados a 

cabo por los colombianos residentes en Sevilla con sus regiones de 

procedencia u origen, resulta importante establecer aquellos vínculos y 

comunicaciones gestadas por estos inmigrados, bajo dos indicadores 

importantes: la frecuencia de los contactos con los familiares de origen y la 

frecuencia con que visitan a sus familiares.  Al hilo de lo anterior es importante 

tener en cuenta que desde la perspectiva transnacional, la migración se 

convierte en “un proceso dinámico de construcción y reconstrucción de redes 

sociales que estructuran la movilidad espacial y la vida laboral, social, cultural y 

política tanto de la población migrante como de familiares, amigos y 

comunidades en los países de origen y de destino, o destinos” (Guarnizo, 

2006:81).  En este contexto, este apartado centra su análisis en los vínculos y 

comunicaciones de las redes sociales llevada a cabo con los familiares, 

prácticas sumamente importantes, las cuales se constituyen en piezas claves 

de cara al análisis de los procesos de integración de estos inmigrados en sus 

sociedades de acogida. 

5.1. Contactos con los familiares de procedencia u origen

Los resultados de la encuesta respecto al primer indicador de análisis 

nos muestran una notable frecuencia en la comunicación realizada en los 

contactos de los inmigrantes colombianos con sus sociedades de procedencia 
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u origen, donde un 42% declaró comunicarse diariamente con sus familiares en 

Colombia, frente al 50% quienes al menos una vez a la semana se comunican 

con los suyos.  En las demás categorías puede notarse un escaso porcentaje 

en las respuestas dadas en las comunicaciones que realizan este colectivo.

Gráfico 28.  Frecuencia en las comunicaciones de colombianos residentes en 

Sevilla con  sus familiares en Colombia
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Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Otro aspecto a tener en cuenta en las frecuencias de los contactos de 

los inmigrantes colombianos es el año de llegada a la provincia de Sevilla, 

observándose de manera general, una mayor frecuencia en la comunicación 

sostenida por los recién llegados quienes en un mayor porcentaje se 

comunican diariamente con sus familias en Colombia,  a diferencia de quienes

ya llevan más tiempo residiendo en esta provincia, quienes se comunican 

semanalmente. Es entendible puesto que sobre todo  entre quienes recién
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llegan la sensación de vacío, soledad, nostalgia y otros sentimientos cobran 

especial significación, que en los casos más extremos podrían desencadenar el 

llamado “Síndrome de Ulises”,  terminología acuñada por el profesor Joseba 

Achotegui, denominado también “Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y 

Múltiple”,  caracterizado fundamentalmente por la soledad, duelo por el fracaso 

del proyecto migratorio, la lucha por la supervivencia y el miedo (Achotegui, 

2004:40).

Tabla 51. Vínculos y comunicación con los familiares de origen según año de 

llegada a la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

5.2. Viajes a Colombia

Por lo que respecta a la frecuencia de los viajes realizados a Colombia 

por parte de nuestros encuestados, los resultados nos muestran que uno de 

cada dos viaja “por lo menos una vez al año” en visita a sus familiares en 

Colombia y un 37% lo hace con frecuencia de “menos de 1 vez al año”, entre 

Año de llegada a la Provincia de Sevilla  (%  total columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

A diario 50,0 26,7 36,0 50,0 18,8 53,8 50,0

Al menos una vez a la semana 40,0 66,7 44,0 33,3 75,0 46,2 40,9

Al menos una vez al mes 10,0 6,7 12,0 16,7 0,0 0,0 9,1

Al menos una vez cada tres meses 0,0 0,0 4,0 0,0 6,3 0,0 0,0

Al menos una vez al año 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menos de una vez al año 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Recuento 10 15 25 6 16 26 22
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tanto un 9% declaró no haber realizado ningún viaje para visitar a sus 

familiares desde que llegó a España.  Es de anotar además, el mayor  

porcentaje obtenido de las personas que llevan más tiempo en España en 

revelar una frecuencia en las visitas a sus familiares “menos de 1 vez al año”, 

así como también una mayor proporción en no visitar “nunca” a sus familiares 

en origen; a diferencia entre quienes recién llegan, los cuales ostentan los 

mayores porcentajes en querer  “por lo menos una vez al año” visitar a sus 

familiares en Colombia.  La interpretación de estos datos nos refuerzan lo dicho 

líneas arriba en cuanto a la indecisión presentada en el proyecto migratorio 

actual de nuestros encuestados, ya que puede verse de manera precisa un 

“vivir transnacionalmente” por parte de nuestros encuestados, reflejado en la 

mayor frecuencia  de los dos factores analizados.

Gráfico 29. Visita a familiares en Colombia 
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Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.
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Tabla 52. Visita a familiares en Colombia según el año de llegada a la provincia 

de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

6. Valoración de la experiencia migratoria

Una vez establecido el análisis de los motivos, proyectos migratorios 

iniciales y actuales, así como también sus vínculos y comunicaciones con sus 

familiares de origen, es conveniente llevar a cabo, la valoración de la 

experiencia migratoria, el saber en este caso si el dejar a sus hijos al cuidado 

de otras personas, el dejar su entorno habitual, sus costumbres y sus gentes 

para iniciar un trayecto y un proyecto migratorio, que en un principio resulta ser 

bastante difícil, ha merecido la pena o por el contrario valorarían esta 

experiencia migratoria como equivocada.  En esta línea, la encuesta planteó 

una última pregunta donde se les interrogaba a los encuestados que si 

pudieran volver el tiempo atrás ¿Volverían a salir de Colombia o se quedarían?

Año de llegada a la Provincia de Sevilla  (%  total columna)
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Por lo menos una vez al año 30,0 46,7 40,0 50,0 50,0 69,2 54,5

Menos de una vez al año 60,0 40,0 48,0 50,0 43,8 19,2 22,7

Nunca 10,0 13,3 12,0 0,0 6,3 7,7 4,5

NS/NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 18,2

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

Recuento 10 15 25 6 16 26 22
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Los datos revelan sin ambages, que el conjunto de los colombianos 

encuestados volverían a tomar la decisión de emigrar a España (72%) en 

relación al 27%, los cuales señalaron que se quedarían en Colombia.  En 

cuanto a las comparaciones por sexo y edad, no hay diferenciaciones notables 

de destacar, únicamente señalar la valoración mucho más positiva de la 

experiencia migratoria por parte de las mujeres, quienes obtienen un mayor 

porcentaje en considerar que volverían a salir.  Asimismo, podemos apreciar en 

la mayoría de los grupos de edad a excepción del tramo de edad de los 16 a 

los 18 años una notable valoración en la decisión tomada en su día de venir a 

España, por lo que afirman de manera contundente que volverían a salir de 

Colombia.  En  aquellas personas de 16 a 18 años es entendible dado que el 

desarraigo de su entorno, su familia, la extrañeza de sus amigos, sus 

costumbres entre otros, marcan sin lugar a dudas una valoración negativa de 

su experiencia migratoria, que los ha llevado a emprender “quieran o no” un 

proyecto migratorio al lado de sus padres.

El tiempo es otra de las variables importantes en la valoración de la 

experiencia migratoria vivida, donde podemos apreciar de manera general y de 

acuerdo al año de llegada a la provincia de Sevilla una valoración muy positiva 

en la experiencia migratoria llevada a cabo por los colombianos, sobre todo 

quienes más tiempo llevan residiendo en esta provincia.
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Tabla 53. Decisión de volver a emigrar respecto a la experiencia vivida por sexo 

y grupos de edad

Sexo
(% total columna) Total

Grupos de edad
(% total columna)

Varón Mujer Abs.
(% total 

columna) 16-18 19- 24 25-44 +44

Volvería a salir 70,5 72,0 86 71,7 40,0 83,3 73,3 67,9

Se quedaría 29,5 25,0 32 26,7 60,0 16,7 24,0 32,1

Otro 0,0 1,3 1 0,8 0,0 0,0 1,3 0,0

NS/NC 0,0 1,3 1 0,8 0,0 0,0 1,3 0,0

Total % 100,0 100,0 120 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 44 76 120 100,0 5 12 75 28

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Gráfico 30. Decisión de volver a emigrar respecto a la experiencia vivida por año 

de llegada a la provincia de Sevilla
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Los resultados más importantes de este capítulo se resumen a 

continuación:

1. Los motivos de tipo económico, socioeconómico y familiar, dan cuenta 

de la ingente emigración colombiana a España a partir del año 2000, 

donde, la difícil situación económica, el tener trabajo y la falta de 

oportunidades, reflejan sin lugar a dudas el porqué emigran estos 

nacionales a España. Adjunto a ello, habría que tener en cuenta otros 

tipos de motivos como la reagrupación familiar, la violencia, los estudios, 

los problemas personales, la pareja sentimental y el conocer, entre 

otros, los cuales también nos explican en gran medida la salida de los 

colombianos a España. 

2. Las redes migratorias y familiares, toman un especial significado en el 

desarrollo de los proyectos migratorios alternativos iniciales y actuales 

de los colombianos, presentándose Sevilla como una entidad 

territorial emergente para la construcción de los proyectos 

migratorios alternativos iniciales y actuales.

3. Las intenciones y expectativas de retorno de los proyectos 

migratorios iniciales cambian en relación a los proyectos 

migratorios actuales, cuyas intenciones y expectativas se 

convierten en un proyecto migratorio actual indeciso, marcado por 
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lo reciente del fenómeno migratorio colombiano en esta provincia, la 

temporalidad y precariedad del empleo y demás factores determinantes 

en las sociedades de origen.   

4. El proyecto migratorio actual presente en la gran mayoría de los 

colombianos en la provincia de Sevilla, no está insertado dentro de 

un proyecto  migratorio familiar, principalmente motivado por las 

extensas jornadas de trabajo, las intenciones y expectativas de los 

proyectos migratorios actuales de carácter indeciso y las difíciles 

situaciones en el lugar de destino entre otras.

5. La notable frecuencia en los contactos con los familiares en origen

(42% se comunican diariamente) y las frecuencias en los viajes 

realizados a Colombia (50% al menos una vez al año), constituyen dos 

indicadores importantes en las practicas transnacionales llevadas a cabo 

por los inmigrantes colombianos en Sevilla, ya que permiten relativizar 

ese espacio geográficamente lejano, en un espacio simbólicamente 

cercano, así como también construir y reconstruir redes migratorias en 

redes sociales, con la capacidad de estructurar entre las sociedades de 

destino y origen diferentes practicas de índole económico, social y 

político, desarrolladas por estos inmigrantes. 
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6. Pese a las difíciles condiciones presentadas inicialmente en los trayectos 

y proyectos migratorios gestados por los inmigrantes colombianos en la 

provincia de Sevilla, la valoración de la experiencia migratoria es 

considerada como positiva (72%), donde, el conocimiento de otras 

culturas, la tranquilidad, oportunidades, formación académica, inserción 

laboral, entre otras, son elementos importantes a destacar en la 

valoración positiva de la experiencia migratoria de este colectivo. 
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Debo confesar que a lo largo de estos años de elaboración de la tesis, 

he tenido sentimientos encontrados, entre seguir caminando o quedarme en el 

próximo tren que me llevaría a tomar otras decisiones distintas a las que venia 

desarrollando. Asimismo, sentía dentro de mi, el alivio en la medida que 

conseguía los resultados esperados; hoy precisamente cuando culmino la 

realización de esta investigación, me asecha por un lado, la tranquilidad y el 

descanso de haber logrado un propósito tan complejo; pero al mismo tiempo, 

me ronda la sensación de vacio, duda e incertidumbre que se apoderan de mi, 

al no saber cual es el camino que me espera.

Elaborar unas conclusiones implica considerar que la tesis no es un 

producto terminado sobre el que no hay nada más que decir, un trabajo de 

investigación termina con nuevas preguntas, nuevos planteamientos y nuevos 

caminos. En este contexto, las preguntas planteadas actualmente suelen ser 

más complejas que las que tenía inicialmente. Más que preguntas diría más

bien inquietudes, en este marco pretendo a continuación comenzar por las 

conclusiones académicas, para posteriormente insertarme en aquellas 

reflexiones como persona, lo que ha significado para mi esta experiencia, 

dejando de lado la faceta de investigador.
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La desigual distribución territorial de los colombianos en España

En el plano de la distribución espacial del colectivo colombiano en las

distintas escalas geográficas, así como también en el estudio de las 

características sociodemográficas, se ha podido corroborar algunas ideas o 

planteamientos previos establecidos en el inicio de esta investigación. 

En esta línea, destacar el notable desequilibrio de los inmigrados 

colombianos a nivel autonómico, provincial y municipal; en la que Madrid, 

Barcelona, Las Palmas, Valencia, Baleares, Vizcaya y Tenerife, representan 

una importante concentración de este contingente, subrayando dentro de estas 

ocho provincias, que cuatro de ellas presentan un fuerte desarrollo turístico e 

industrial y las restantes un fuerte desarrollo turístico principalmente. No 

obstante, es necesario destacar la importante significación del colectivo 

colombiano en Málaga y Sevilla, la primera constituida desde el año 2000 como 

un importante foco de concentración de inmigrados colombianos insertados en 

el sector servicios; entre tanto Sevilla durante los últimos años se convierte en 

una entidad territorial emergente para los flujos migratorios de los colombianos 

en España, debido a la inserción en el servicio domestico, ciertos trabajos de 

enclaves étnicos y la construcción, representan los principales nichos laborales 

de estos nacionales en la provincia de Sevilla.
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Inmigrantes colombianos como trabajadores manuales

Junto al análisis de la distribución espacial de los inmigrados 

colombianos en España, este estudio confirma y de acuerdo a la información 

obtenida empíricamente, el descenso en la categoría ocupacional de los 

trabajadores colombianos en su historial laboral, donde el quid de esta 

situación se refleja fundamentalmente entre quienes poseen titulaciones 

superiores, los cuales también presentan los menores porcentajes en 

trabajados con contrato indefinido.

Asimismo, es importante sumar la situación jurídica de los colombianos 

en Sevilla, la cual no tiene limitante alguna en la inserción laboral de este 

colectivo al mercado de trabajo, ya que la gran mayoría de nuestros 

protagonistas se encuentran en situación legal, aspecto relevante para la 

consecución de las ocupaciones acordes al nivel de formación. En líneas 

generales, los inmigrados colombianos en España vienen a satisfacer las 

demandas de mano de obra correspondientes a las categorías más bajas del 

mercado de trabajo Español, siendo el servicio doméstico en las mujeres y la 

construcción en los varones, la principal ocupación desempeñada por los 

colombianos en España.
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Las ciudades colombianas como escenario de migraciones

En el interior de las fronteras colombianas el conflicto armado cobra una 

magnitud de enormes proporciones, convirtiendo a las ciudades en verdaderos

centros de recepción de población desplazada, debido al conflicto interno que

cambió el futuro de muchas familias y jóvenes colombianos. En esta línea, las 

ciudades no preparadas para estos masivos desplazamientos tienen que 

acarrear con las necesidades básicas de sus nuevos pobladores, al tiempo que 

la inseguridad, el desempleo, la falta de unas políticas públicas bien dirigidas a 

las poblaciones más vulnerables, entre otras, cobran especial significado 

dentro del estado colombiano. Paralelamente acontecen estos hechos, los 

mejores posicionados por llamarlo de esta manera, buscan mejores 

oportunidades para sí mismos como también para sus congéneres,

encontrando en la válvula de escape de la emigración una salida que les 

permita enfrentar sus problemas. En este contexto, las ciudades colombianas

más avanzadas y desarrolladas del país conforme a los resultados obtenidos,

se convierten en los destinos más importantes del cambio de residencia 

habitual de las migraciones internas, a la vez que se constituyen en centros de 

expulsión migratoria de los colombianos hacia España. 

Asistimos por lo tanto a una inmigración colombiana esencialmente

urbana, proveniente de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, 

Cundinamarca y Antioquia, cuyas capitales son Cali, Pereira, Bogotá y 

Medellín. Asimismo, es necesario poner de relieve que la alta concentración de 
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personas provenientes de estos departamentos mencionados, son fiel reflejo 

de las cadenas de parentesco, amistad y vecindad, sostenidas por los 

inmigrados con sus sociedades de destino u origen, destacando el alto 

porcentaje revelado por nuestros encuestados que declararon tener 

previamente familiares, amigos y conocidos en Sevilla. Redes que ponen de 

manifiesto también la llegada de nuevos inmigrantes en situaciones legales, así 

como también el apoyo económico y afectivo principalmente para hacer frente 

al trayecto y proyecto migratorio. 

El predominio de los motivos económicos en la emigración colombiana a 

España

En relación a los motivos que impulsan a los colombianos a emigrar a 

España, es de anotar según se confirmó en este trabajo de investigación, que 

los motivos de tipo económico y socioeconómico explican el porqué de la salida 

de los nacionales colombianos a España, de ahí que la mejora de la situación 

económica, el tener trabajo y las nuevas oportunidades y posibilidades en 

España se convierten en los principales motivos aducidos por nuestros

encuestados. Empero, no habría que dejar de lado otros motivos referentes a la 

inseguridad, violencia y amenazas, motivos familiares, estudios, los cuales nos 

pueden dar cuenta también de la propia dinámica social colombiana. Al 

respecto habría que señalar que los motivos no son monocausales, sino más 

bien concausales, es decir, la existencia de múltiples causas, que aunadas a 
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las condiciones de cada individuo, los imaginarios creados y las posibilidades 

sociales y familiares, conforman un entramado en la motivación para 

emprender el flujo migratorio.

¿O me voy o me quedo? el gran interrogante

Un último aspecto a abordar en las inquietudes y hallazgos académicos 

que deja la presente investigación es conocer el carácter temporal o indefinido

de los proyectos migratorios de los inmigrantes colombianos. 

En este punto es importante señalar el cambio presentado en la duración 

de los proyectos migratorios actuales respecto a los iniciales. Sin embargo,

habría que poner de relieve el carácter de indecisión que toman los proyectos 

migratorios actuales de los colombianos en esta provincia, donde el quedarse 

temporalmente o indefinidamente es una de las respuestas pendientes por 

parte de nuestros encuestados.  Consecuencia principalmente de la reciente 

inmigración de este colectivo en esta provincia, donde una mayoría lleva 

menos de seis años; asimismo que, la precariedad laboral, la temporalidad del 

empleo en destino y los factores determinantes que se pueden presentar en las 

sociedades de origen, conforman unos condicionantes en las decisiones a 

tomar por parte de estos individuos. 



Conclusiones

351

En este sentido podemos afirmar entonces, que dadas las exiguas 

diferenciaciones encontradas en la comparación del proyecto migratorio actual 

e inicial, la migración colombiana en la provincia de Sevilla, presenta un 

proyecto migratorio actual indeciso, en las que las practicas económicas, 

políticas y sociales que experimenten en los años venideros nuestros 

protagonistas, son elementos claves de cara a la toma de decisiones de sus 

diferentes proyectos migratorios alternativos, así como también para desvelar

en sus sociedades de acogida diferentes procesos de integración. 

Otros de los principales hallazgos generados en esta investigación, es 

que el carácter de indecisión presentado en los proyectos migratorios actuales 

de los colombianos, no se enmarcan dentro de los proyectos migratorios 

familiares. Por tanto, asistimos por el momento de acuerdo a la permanencia 

de los colombianos, a tres tipos de proyectos migratorios: proyecto migratorio 

académico, proyecto migratorio de mujeres cabezas de familia y los proyectos 

migratorios de reunificación familiar. En los cuales, los procesos de 

reagrupación familiar no se convierten en un hecho importante por parte de 

nuestros protagonistas.   

Otro factor clave de análisis dentro de este colectivo analizado es que al 

presentar por ahora una incipiente segunda generación de inmigrantes, es 

notorio el surgimiento del activismo transnacional. Prueba de ello son los 

continuos desplazamientos de nuestros protagonistas hacia sus lugares de 
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origen y la notable frecuencia diaria en las comunicaciones realizadas con sus 

familiares. Actividades que ponen en evidencia un latente transnacionalismo 

colombiano no solamente social y económico, sino también político y cultural. 

Vivencias personales del investigador 

No se equivoca nuestro gran Gabo1

1 Ténganse en cuenta que cuando se habla de nuestro gran Gabo se hace referencia al gran 
escritor colombiano Gabriel García Márquez, de quien se extrae un pequeño fragmento de su 
obra “vivir para contarla”(2002:113).  

al afirmar que “la vida no es la que

uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para ser contada”. Pues 

precisamente son aquellas vivencias personales las que pretendo compartir 

con ustedes a continuación, enmarcándome no como investigador del presente 

estudio, sino como persona, de acuerdo a esa experiencia vivida y recordada 

para ser contada.  

La cuestión en la que me centraré a continuación no es revelar los 

principales hallazgos teóricos, metodológicos y empíricos, sino en saber que ha 

representado para mí como persona este nuevo reto y en que forma me ha 

afectado en el buen sentido de la palabra la realización de la tesis doctoral.

Claro que este planteamiento se sitúa en un orden epistemológico mucho más 

amplio, en el conocimiento entre sujeto de conocimiento y objeto de estudio. 
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El primer acercamiento hacia el objeto de estudio se produce debido a la 

necesidad de conocer el continuo proceso que vienen gestando los 

colombianos en España, como nuevo centro emigratorio en la dirección de los 

flujos migratorios de los colombianos a nivel internacional; asimismo y dado el 

conocimiento previo por parte de quien les escribe estos apartados por ser 

nacional colombiano, hace mucho más cercano el estudio del colectivo 

colombiano. En este sentido, describía Borges (1975) que ser colombiano es 

“un acto de fe”, fe que me llevó a emprender este camino hacia el estudio de 

uno de los principales contingentes de inmigración en España. 

La experiencia vivida ha representado para mi, una de las más 

relevantes a lo largo de mi vida, en donde el escuchar, el hablar, el sentir y 

sobre todo el abrirme exteriormente fue un hecho importante durante el trabajo

de campo realizado, que ha significado para mi, el encuentro de mi mismo, ya 

que al realizar las encuestas notaba en las respuestas de mis protagonistas 

mis propias respuestas, respuestas de seres humanos que han dejado mucho 

de su propia cultura para crear para ellos y sus congéneres un futuro más 

alentador y sobre todo lleno de esperanzas. 

Esta investigación dió pie para reflexionar de manera particular, en el 

sentido de formar parte al igual que mis protagonistas en el llamado grupo 

heterogéneo etiquetado bajo el nombre de “inmigrantes”, cuya relación directa 

está asociada a la llegada de personas generalmente de países pobres; ya que 
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si proceden de países ricos se los dejaría de llamar inmigrantes para ser 

llamados “extranjeros”. 

En esta línea y a medida que reflexionaba sobre estos aspectos y 

muchos más, me asaltaban otras dudas como ¿Qué significa para mi vivir en 

España bajo la etiqueta de inmigrante? ¿Cómo soy visto por los mismos 

inmigrantes y por los ojos de los propios españoles? ¿En que aspectos ha 

cambiado esta experiencia como inmigrado desde que llegué? ¿He tomado la 

mejor decisión emigrando a España? ¿He transformado mi propia cultura? 

Estos interrogantes, así como también el continuo estereotipo mediático 

asociado a la imagen de los colombianos con el narcotráfico, la delincuencia, la 

prostitución, entre otras, sin lugar a dudas fueron alimentando mis continuas 

reflexiones que me dieron luces importantes en la comprensión del fenómeno a 

estudiar.

En esta experiencia vivida y recordada para ser contada, saltan muchos 

momentos, algunos más buenos y otros menos, pero por ser no buenos no los 

dejo de recordar porque hacen parte del proceso que he ido gestando a lo largo 

de la realización de la tesis. Desde el comienzo de esta investigación he tenido 

el ahínco para enfrentarme a situaciones adversas y poder superarlas, así 

como también el poder disfrutar de aquellos momentos felices, los cuales logro 

dibujar en mi mente al cerrar mis ojos. 
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El estar lejos del cariño, del aprecio de mi cultura, sus costumbres, me

ha hecho valorar aún más lo que tenia antes y mirar desde otro prisma otras 

realidades, otras vidas que con el paso del tiempo evolucionan, pero sobre 

todas las cosas siempre conservan su esencia. 

Para terminar quiero hacer alusión nuevamente a las palabras de Borges

(1960:28) quien señalaba que a la historia le gustan las “asimetrías, las 

repeticiones y las combinaciones”, asimetrías, repeticiones y combinaciones, 

que se ven reflejadas en las llegadas de nuevos seres, nuevas culturas y 

nuevas costumbres, las cuales seguirán viniendo, ya que la historia también 

nos ha demostrado que no hay muros capaces de contener los sueños. 

Sevilla, España, Abril de 2009
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Son varios los anexos que presentamos a continuación, sobre todo los 

que hacen referencia al análisis e interpretación de la información obtenida a lo 

largo de esta investigación.

En el anexo 1, se incluyen diferentes tablas sobre el estudio de la 

inmigración colombiana y su comparación frente a los principales colectivos 

iberoamericanos en España. En él, se presenta la evolución autonómica de los 

principales colectivos iberoamericanos en España, el peso relativo de la 

población extranjera en comparación con la población española, el volumen

provincial de los colombianos y de los principales colectivos iberoamericanos 

en España, la significación de la inmigración colombiana en las provincias 

españolas y las tasas de actividad y paro de los colombianos en Andalucía 

frente al contingente ecuatoriano. En el anexo 2, se presenta lo relacionado a 

la encuesta llevada a cabo por esta investigación, incluyéndose por una parte 

la ficha técnica y el cuestionario diseñado para este estudio; y por otra, los 

resultados obtenidos de esta encuesta; ampliando de esta manera la 

información presentada a lo largo de esta investigación. En estos resultados de

la encuesta como lo veremos más adelante se incluyen diferentes tablas como 

el lugar de nacimiento de los encuestados colombianos, el nivel de estudios y 

tipo de  estudios completados, la actividad laboral por año de llegada, el 

departamento de procedencia de los inmigrados colombianos, el motivo 

principal y el departamento y municipio de destino del cambio de residencia 
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habitual en Colombia y la comparación del proyecto migratorio actual respecto 

al inicial. 

En este contexto, los anexos se constituyen en un elemento importante 

dentro de la investigación, cuyo objetivo principal es que el lector conozca a 

medida que va avanzado en el estudio diferentes instrumentos de análisis 

aparcados dentro del contenido de los anexos dada su importancia dentro de 

esta investigación; asimismo los anexos nos permiten integrar también los 

procedimientos analíticos del estudio sobre la evolución, las características y el 

trayecto y proyecto migratorio de los colombianos en Sevilla. 
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Anexo 1

La inmigración colombiana y su comparación frente a los 
principales colectivos iberoamericanos en España
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Anexo 1.1.

El volumen autonómico de los residentes ecuatorianos y 
peruanos en España
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Ecuatorianos residentes en las Comunidades Autónomas. 2000-2006

Comunidades 
Autónomas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 2.175 7.757 5.282 10.904 10.252 21.575 21.974

Aragón 554 2.816 1.611 4.735 6.846 10.521 10.646

Asturias 487 1.155 1.224 1.605 2.315 3.750 3.929

Cantabria 255 520 685 1.127 1.351 1.861 1.954

Castilla-León 790 2.337 2.650 4.308 5.088 7.925 8.633

Castilla la Mancha 926 3.212 2.838 5.249 6.171 11.398 11.814

Cataluña 5.392 15.173 20.209 25.114 35.522 61.814 64.786

Ceuta 0 0 0 0 0 1 7

Melilla 0 0 0 0 0 0 4

Comunidad Balear 369 956 2.378 4.739 6.742 11.991 13.006

Comunidad Canaria 591 1.755 1.435 2.817 2.764 5.723 5.445

Comunidad valenciana 1.825 7.023 10.146 16.230 19.503 38.166 43.985

Extremadura 69 380 295 626 667 1.043 978

Galicia 179 372 441 624 784 1.341 1.375

La Rioja 185 532 645 1.204 1.482 2.514 2.673

Madrid 12.789 34.594 45.089 71.159 83.944 118.222 120.320

Murcia 2.944 4.307 14.700 15.814 27.247 40.571 45.627

Navarra 998 1.120 4.278 6.306 7.938 11.741 11.901
País Vasco 347 689 1.386 1.704 2.815 6.568 6.878
Total 30.878 84.699 115.301 174.289 221.549 357.065 376.233

Fuente: Datos 2000 a 2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y
              Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006. 

Peruanos residentes en las Comunidades Autónomas. 2000-2006

Comunidades 
Autónomas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 960 1.068 1.366 1.805 2.442 2.969 3.910

Aragón 284 370 403 554 910 1.227 1.503

Asturias 63 83 103 118 173 269 346

Cantabria 190 243 400 814 1.159 1.460 1.918

Castilla-León 397 481 643 1.002 1.449 1.906 2.465

Castilla la Mancha 359 387 517 887 1.271 1.676 2.298

Cataluña 10.549 12.374 15.125 18.083 22.886 24.248 27.133

Ceuta 0 0 1 1 1 3 4

Melilla 0 0 0 1 2 3 5

Comunidad Balear 279 319 563 767 1.118 1.345 1.535

Comunidad Canaria 480 592 693 936 1.196 1.563 1.808

Comunidad valenciana 749 805 1.067 1.426 2.269 2.596 3.571

Extremadura 53 78 124 169 229 298 388

Galicia 268 346 477 770 1.126 1.679 2.216

La Rioja 37 41 70 108 143 193 252

Madrid 12.642 15.985 16.459 28.854 32.699 37.624 37.038

Murcia 70 80 115 146 242 431 741

Navarra 248 221 445 659 964 1.196 1.494
País Vasco 238 285 419 492 936 1.367 1.840
Total 27.888 33.758 39.013 57.593 71.245 82.533 90.906

Fuente: Datos 2000 a 2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y
              Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006. 
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Anexo 1.2.

Peso relativo de la población extranjera respecto a la población 
española
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Significación de la población extranjera en las provincias españolas

% población
Provincia de residencia Población Población extranjera sobre

Extranjera Española la población española

Alicante 359.150 1.424.405 25,21
Almería 110.656 525.194 21,07
Girona 116.284 571.047 20,36
Balears (llles) 167.751 833.311 20,13
Castellón 77.841 481.920 16,15
Murcia 189.053 1.181.253 16,00
Málaga 203.977 1.287.310 15,85
Tarragona 99.103 631.363 15,70
Madrid 800.512 5.207.671 15,37
Lleida 52.633 354.863 14,83
Santa Cruz de Tenerife 119.665 851.982 14,05
Barcelona 645.737 4.663.667 13,85
Rioja (La) 35.037 271.340 12,91
Palmas (las) 113.782 910.404 12,50
Guadalajara 20.459 193.046 10,60
Valencia 231.084 2.232.508 10,35
Navarra 55.444 546.430 10,15
Zaragoza 76.847 840.441 9,14
Segovia 12.810 143.788 8,91
Teruel 11.414 130.746 8,73
Huesca 17.100 200.923 8,51
Toledo 46.243 569.375 8,12
Cuenca 15.324 193.292 7,93
Soria 6.233 87.270 7,14
Melilla 3.982 62.889 6,33
Albacete 22.811 364.847 6,25
Burgos 20.875 342.999 6,09
Álava 16.857 285.069 5,91
Ciudad Real 27.888 478.976 5,82
Huelva 24.368 467.806 5,21
Granada 43.254 832.930 5,19
Cantabria 23.834 544.257 4,38
Ávila 7.026 160.792 4,37
Ceuta 3.078 72.783 4,23
Valladolid 20.793 498.456 4,17
Vizcaya 43.395 1.096.468 3,96
Guipúzcoa 25.290 666.605 3,79
Ourense 12.116 326.555 3,71
Salamanca 12.504 340.606 3,67
León 17.201 481.022 3,58
Coruña (A) 25.468 772.890 3,30
Cáceres 12.901 399.998 3,23
Pontevedra 28.180 914.937 3,08
Asturias 30.258 1.046.638 2,89
Cádiz 31.869 1.162.193 2,74
Sevilla 46.346 1.788.731 2,59
Zamora 4.688 192.804 2,43
Palencia 4.029 169.124 2,38
Lugo 7.992 348.603 2,29
Badajoz 14.566 658.908 2,21
Jaén 13.061 649.690 2,01
Córdoba 15.397 772.890 1,99

Total 4.144.166 40.564.798 10,22

        Fuente: INE: Padrón Municipal de Habitantes 2006. Elaboración propia.
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Anexo 1.3.

Volumen provincial de los residentes colombianos en España





Anexo 1

425

Colombianos residentes en España. Periodo 1995-2006

Provincias 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Álava 42 43 50 82 96 136 390 654 1.127 1.619 2.169 2.602
Albacete 32 29 43 46 70 162 491 670 1.163 1.751 2.186 2.295
Alicante 124 142 147 173 225 682 1.853 4.759 5.313 6.047 12.674 16.824
Almería 59 57 52 80 121 355 861 944 1.383 1.609 2.823 2.784
Asturias 78 84 94 121 180 429 599 890 1.101 1.667 2.351 2.690
Ávila 15 6 14 22 23 45 87 154 418 630 949 1.055
Badajoz 18 21 32 43 79 144 318 479 663 718 984 980
Baleares 148 140 145 192 241 521 580 2.114 3.344 5.069 7.213 8.548
Barcelona 1.337 1.434 1.346 1.464 1.905 2.972 6.040 8.717 10.528 14.191 20.502 22.425
Burgos 43 55 68 103 156 216 549 650 869 1.084 1.548 1.834
Cáceres 20 28 43 58 76 114 230 239 362 406 563 598
Cádiz 63 63 58 54 82 179 318 323 560 761 1.068 1.184
Cantabria 113 136 158 175 234 516 875 1.071 2.164 2.652 3.176 3.670
Castellón 62 70 99 117 171 333 335 441 1.067 2.105 2.860 3.365
Ciudad Real 40 40 52 70 84 188 374 596 573 1.026 1.867 2.067
Córdoba 34 44 62 86 138 234 362 489 647 719 1.190 1.251
Coruña (La) 49 68 91 106 233 544 770 1.124 1.581 2.065 2.737 3.033
Cuenca 14 19 44 26 30 67 164 223 302 336 755 864
Girona 69 75 57 82 143 303 813 919 1.341 2.123 3.059 2.891
Granada 47 37 48 63 73 190 410 530 809 1.210 1.807 2.148
Guadalajara 29 32 26 40 65 110 218 266 491 637 1.103 1.312
Guipúzcoa 50 51 60 62 72 126 140 297 345 700 1.595 1.977
Huelva 8 9 12 17 45 130 195 338 301 456 928 1.058
Huesca 11 14 4 6 24 51 132 239 412 593 853 918
Jaén 14 17 25 31 58 135 356 389 628 672 939 1.024
León 62 69 86 116 222 440 813 984 1.184 1.634 2.135 2.499
Lérida 35 40 57 65 107 220 552 599 1.282 1.876 2.450 2.744
Lugo 33 42 55 73 149 215 414 482 666 779 1.081 1.241
Madrid 2.610 3.151 3.354 4.303 4.781 7.234 13.846 25.419 30.658 37.187 48.276 51.041
Málaga 150 165 187 235 295 566 1.220 1.910 2.449 2.145 4.095 4.493
Murcia 56 63 68 104 154 279 471 1.800 1.519 3.160 4.577 5.564
Navarra 97 121 123 205 364 594 573 1.628 2.388 2.955 4.149 4.376
Orense 56 53 50 65 113 262 414 461 626 735 979 1.044
Palencia 19 19 16 25 62 113 175 235 372 442 584 667
Palmas(Las) 269 271 230 298 460 1.305 3.437 5.527 6.534 6.385 12.480 11.536
Pontevedra 64 80 113 160 265 659 994 1.284 1.785 1.914 2.780 2.918
Rioja (La) 31 35 55 81 149 297 614 1.069 1.552 1.812 2.768 3.004
Salamanca 54 60 36 41 81 126 286 376 573 711 839 938
Tenerife 170 191 216 244 251 396 1.381 1.902 2.381 2.754 5.043 5.653
Segovia 20 21 26 37 44 90 206 248 542 680 957 1.175
Sevilla 77 83 106 106 138 350 731 923 1.321 1.666 2.571 3.115
Soria 7 7 10 12 15 29 72 92 162 197 245 241
Tarragona 57 62 67 91 155 395 872 1.091 2.350 3.323 4.582 4.757
Teruel 1 3 3 7 13 21 284 266 385 507 743 773
Toledo 46 51 72 93 134 214 512 723 1.028 1.317 2.117 2.652
Valencia 200 172 209 254 375 822 1.263 3.745 5.005 6.956 11.096 12.924
Valladolid 44 47 61 67 93 144 415 502 953 1.221 1.515 1.754
Vizcaya 109 121 118 145 311 609 140 1.501 2.178 3.240 5.502 5.967
Zamora 10 12 18 23 27 39 110 129 206 266 346 399
Zaragoza 97 101 123 144 232 383 879 1.293 1.834 2.610 3.839 4.144
Ceuta * * * * 1 3 6 7 9 12 17 21
Melilla * * 2 2 4 8 8 7 9 10 12 11
No Consta 99 111 143 93 43 7 3 3 16 57 371 384

Total 6.992 7.865 8.412 10.412 13.627 24.702 48.710 81.709 107.459 137.369 204.348 225.504

Fuentes: Datos 1995 a 1997: INE, Migraciones 1996 a 1998; dato 1998: INE, Anuario Estadístico de España 1999;
                datos 1999-2006: Ministerio  del  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  Secretaria  de   Estado  de Inmigración y
                Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico de Inmigración.  
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Evolución interanual de los residentes colombianos en España. 1996-2006

Provincias 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Álava 2,38 16,28 64,00 17,07 41,66 186,76 67,69 72,32 43,74 33,97 19,96
Albacete -9,37 48,28 6,98 52,17 131,43 203,09 36,46 73,58 50,56 24,84 4,99
Alicante 14,52 3,52 17,69 30,06 203,11 171,70 156,83 11,64 13,81 109,59 32,74
Almería -3,39 -8,77 53,85 51,25 193,39 142,54 9,64 46,50 16,34 75,45 -1,38
Asturias 7,69 11,9 28,72 48,76 138,33 39,63 48,58 23,71 51,41 41,03 14,42
Ávila -60,00 133,33 57,14 4,55 95,65 93,33 77,01 171,43 50,72 50,63 11,17
Badajoz 16,66 52,38 34,37 83,72 82,28 120,83 50,63 38,41 7,84 37,05 -0,41
Baleares -5,41 3,57 32,41 25,52 116,18 11,32 264,48 58,18 51,58 42,30 18,51
Barcelona 7,25 -6,14 8,77 30,12 56,01 103,23 44,32 20,78 34,95 44,47 9,38
Burgos 27.91 23,64 51,47 51,46 38,46 154,17 18,40 33,69 24,74 42,80 18,48
Cáceres 40,00 53,57 34,88 31,03 50,00 101,76 3,91 51,46 12,15 38,67 6,22
Cádiz 0,00 -7,94 -6,90 51,86 118,29 77,65 1,57 73,37 35,89 40,34 10,86
Cantabria 20,35 16,18 10,76 33,71 120,51 69,57 22,40 102,05 22,55 19,76 15,55
Castellón 12,90 41,43 18,18 46,15 94,74 0,60 31,64 141,95 97,19 35,87 17,66
Ciudad Real 0,00 30,00 34,61 20,00 123,81 98,94 59,36 -3,86 79,41 81,97 10,71
Córdoba 29,41 40,91 38,71 60,47 69,57 54,70 35,08 32,31 11,13 65,51 5,13
Coruña (La) 38,78 33,82 16,48 119,81 133,48 41,54 45,97 40,93 30,74 32,54 10,81
Cuenca 35,71 131,58 -40,90 15,38 123,33 144,78 35,98 35,43 11,26 124,70 14,44
Girona 8,70 -24,00 43,86 74,39 111,88 168,34 13,04 45,92 58,31 44,09 -5,49
Granada -21,28 29,73 31,25 15,87 160,27 115,79 29,27 52,64 49,57 49,34 18,87
Guadalajara 10,34 -18,75 53,85 62,50 69,23 98,18 22,02 84,59 29,74 73,16 18,95
Guipúzcoa 2,00 17,65 3,33 16,13 75,00 11,11 112,14 16,16 103,19 127,86 23,95
Huelva 12,50 33,33 41,66 164,71 188,88 50,00 73,33 -10,95 51,49 103,51 14,01
Huesca 27,27 -71,43 50,00 300 112,50 158,82 81,06 72,38 43,93 43,84 7,62
Jaén 21,43 47,01 24,00 87,10 132,76 163,7 9,27 61,44 7,01 39,73 9,05
León 0,00 24,64 34,88 91,38 98,20 84,77 21,03 20,32 38,01 30,66 17,05
Lérida 14,29 42,5 14,03 64,62 105,61 150,91 8,51 114,02 46,41 30,60 12,00
Lugo 27,27 30,95 32,73 145,21 44,30 92,56 16,42 38,17 17,57 38,77 14,80
Madrid 20,73 6,44 28,29 11,11 51,31 91,40 83,58 20,61 21,40 29,82 5,73
Málaga 10,00 13,33 25,67 25,53 91,86 115,55 56,56 28,22 -12,41 90,91 9,72
Murcia 12,50 7,94 52,94 48,08 81,17 68,82 282,17 -15,61 108,29 44,84 21,56
Navarra 24,74 1,65 66,66 77,56 63,19 -3,54 184,12 35,79 23,74 40,41 5,47
Orense -5,36 -5,66 30,00 73,85 131,86 58,02 11,35 35,79 17,41 33,20 6,64
Palencia 0,00 -15,79 56,25 148,00 82,26 54,87 34,29 58,30 19,62 32,13 14,21
Palmas(Las) 0,74 -15,13 29,56 54,36 183,70 163,37 60,81 18,22 -2,26 95,46 -7,56
Pontevedra 25,00 41,25 41,59 65,62 148,68 50,83 29,17 39,02 7,23 45,25 4,96
Rioja (La) 12,90 57,14 47,27 83,95 99,33 106,73 74,10 45,18 16,75 52,76 8,53
Salamanca 11,11 -40,00 13,88 97,56 55,55 126,98 31,47 52,39 24,08 18,00 11,80
Tenerife 12,35 13,09 12,96 2,87 57,77 248,74 37,63 25,18 15,67 83,12 12,10
Segovia 5,00 23,81 42,30 18,92 104,55 128,89 20,39 118,54 25,46 40,74 22,78
Sevilla 7,79 27,71 0,00 30,19 153,62 108,86 26,27 43,12 26,12 54,32 21,16
Soria 0,00 42,46 20,00 25,00 93,33 148,28 27,78 76,01 21,60 24,37 -1,63
Tarragona 8,77 8,06 35,82 70,33 154,84 120,76 25,11 115,40 41,40 37,89 3,82
Teruel 200,00 0,00 133,33 85,71 61,54 1252,38 -6,34 44,74 31,69 46,55 4,04
Toledo 10,87 41,18 29,16 44,09 59,70 139,25 41,21 42,18 28,11 60,74 25,27
Valencia -14,00 21,51 21,53 47,64 119,2 53,65 196,52 33,64 38,86 59,52 16,47
Valladolid 6,82 29,79 9,84 38,81 54,84 188,19 20,96 89,84 28,12 24,08 15,78
Vizcaya 11,01 -2,48 22,88 114,48 95,82 -77,01 972,14 45,10 48,81 69,81 8,45
Zamora 20,00 50,00 27,77 17,39 44,44 182,55 17,27 59,69 29,13 30,08 15,32
Zaragoza 4,12 21,78 17,07 61,11 65,09 129,50 47,10 41,84 42,37 47,09 7,94
Ceuta * * * 0,00 200,00 100,00 16,67 28,57 33.33 41,67 23,53
Melilla * 0,00 0,00 100,00 100 0,00 12,50 28,57 11,11 20,00 -8,33

Total 12,49 6,95 23,78 30,88 81,27 97,19 67,75 31,51 27,90 48,76 10,35

    Fuentes: Datos 1995 a 1997: INE, Migraciones 1996 a 1998; dato 1998: INE, Anuario Estadístico de España 1999;
                    datos 1999-2006: Ministerio  del  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  Secretaria  de   Estado  de Inmigración y
                    Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico de Inmigración. Elaboración 
                    propia.
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Anexo 1.4.

Distribución provincial de los residentes ecuatorianos y 
peruanos en España





Anexo 1

429

Distribución provincial de la población ecuatoriana en España. 2000-2006

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Álava 88 204 348 542 699 1.067 1.127
Albacete 226 848 887 1.422 1.647 2.390 2.172
Alicante 674 3.354 4.662 6.666 7.159 17.272 21.446
Almería 1.039 3.457 2.378 4.252 3.554 7.624 7.549
Asturias 487 1.155 1.224 1.605 2.315 3.750 3.929
Ávila 38 103 116 284 356 658 701
Badajoz 28 197 200 329 358 615 564
Baleares 369 956 2.378 4.739 6.742 11.991 13.006
Barcelona 4.898 13.594 18.370 22.043 30.999 54.586 57.578
Burgos 212 653 679 1.038 1.200 2.225 2.512
Cáceres 41 183 95 297 309 428 414
Cádiz 75 198 184 260 348 544 572
Cantabria 255 520 685 1.127 1.351 1.861 1.954
Castellón 101 178 128 438 1.014 1.563 1.839
Ciudad Real 158 473 389 584 1.022 2.252 2.269
Córdoba 175 502 479 973 984 1.898 1.943
Coruña (La) 51 100 125 182 271 464 495
Cuenca 123 603 364 802 554 1.563 1.451
Girona 153 613 676 962 1.533 2.580 2.366
Granada 157 845 446 1.173 1.461 2.517 2.618
Guadalajara 156 415 420 865 999 1.704 1.870
Guipúzcoa 72 172 411 339 704 2.276 2.505
Huelva 91 577 227 403 337 1.052 1.142
Huesca 43 162 286 431 610 995 1.073
Jaén 126 459 479 715 804 1.247 1.286
León 90 220 220 309 457 725 812
Lérida 74 313 352 708 972 1.393 1.468
Lugo 12 36 34 62 69 120 137
Madrid 12.789 34.594 45.089 71.159 83.944 118.222 120.320
Málaga 223 835 579 1.735 1.198 3.803 3.605
Murcia 2.944 4.307 14.700 15.814 27.247 40.571 45.627
Navarra 998 1.120 4.278 6.306 7.938 11.741 11.901
Orense 30 72 76 102 132 232 223
Palencia 30 48 48 106 163 241 289
Palmas(Las) 497 1.272 989 1.927 1.927 3.984 3.728
Pontevedra 86 164 206 278 312 525 520
Rioja (La) 185 532 645 1.204 1.482 2.514 2.673
Salamanca 73 155 164 288 324 457 513
Tenerife 94 483 446 890 837 1.739 1.717
Segovia 82 208 233 429 511 790 853
Sevilla 289 884 510 1.393 1.566 2.890 3.259
Soria 167 504 734 429 995 1.280 1.283
Tarragona 267 653 811 1.401 2.018 3.255 3.374
Teruel 19 214 135 257 274 359 321
Toledo 263 873 778 1.576 1.949 3.489 4.052
Valencia 1.050 3.491 5.356 9.126 11.330 19.331 20.700
Valladolid 94 390 396 844 945 1.373 1.488
Vizcaya 187 313 627 823 1.412 3.225 3.246
Zamora 4 56 60 96 137 176 182
Zaragoza 492 2.440 1.190 4.047 5.962 9.167 9.252
Ceuta 0 0 0 0 0 1 7
Melilla 0 0 0 0 0 0 4
No Consta 3 1 9 24 118 340 298

Total 30.878 84.699 115.301 174.289 221.549 357.065 376.233

   Fuente: Datos 2000 a 2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y
                Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006. 
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Evolución interanual de la población ecuatoriana

Provincias 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Álava 131,82 70,59 55,75 28,97 52,65 5,62
Albacete 275,22 4,60 60,32 15,82 45,11 -9,12
Alicante 397,63 39,00 42,99 7,40 141,26 24,17
Almería 232,72 -31,21 78,81 -16,42 114,52 -0,98
Asturias 137,17 5,97 31,13 44,24 61,99 4,77
Ávila 171,05 12,62 144,83 25,35 84,83 6,53
Badajoz 603,57 1,52 64,50 8,81 71,79 -8,29
Baleares 159,08 148,74 99,29 42,27 77,86 8,46
Barcelona 177,54 35,13 19,99 40,63 76,09 5,48
Burgos 208,02 3,98 52,87 15,61 85,42 12,90
Cáceres 346,34 -48,09 212,63 4,04 38,51 -3,27
Cádiz 164,00 -7,07 41,30 33,85 56,32 5,15
Cantabria 103,92 31,73 64,53 19,88 37,75 5,00
Castellón 76,24 -28,09 242,19 131,51 54,14 17,66
Ciudad Real 199,37 -17,76 50,13 75,00 120,35 0,75
Córdoba 186,86 -4,58 103,13 1,13 92,89 2,37
Coruña (La) 96,08 25,00 45,60 48,90 71,22 6,68
Cuenca 390,24 -39,64 120,33 -30,92 182,13 -7,17
Girona 300,65 10,28 42,31 59,36 68,30 -8,29
Granada 438,22 -47,22 163,00 24,55 72,28 4,01
Guadalajara 166,03 1,20 105,95 15,49 70,57 9,74
Guipúzcoa 138,89 138,95 -17,52 107,67 223,30 10,06
Huelva 534,07 -60,66 77,53 -16,38 212,17 8,56
Huesca 276,74 76,54 50,70 41,53 63,11 7,84
Jaén 264,29 4,36 49,27 12,45 55,10 3,13
León 144,44 0,00 40,45 47,90 58,64 12,00
Lérida 322,97 12,46 101,14 37,29 43,31 5,38
Lugo 200,00 -5,56 82,35 11,29 73,91 14,17
Madrid 170,50 30,34 57,82 17,97 40,83 1,77
Málaga 274,44 -30,66 199,65 -30,95 217,45 -5,21
Murcia 46,30 241,30 7,58 72,30 48,90 12,46
Navarra 12,22 281,96 47,41 25,88 47,91 1,36
Orense 140,00 5,56 34,21 29,41 75,76 -3,88
Palencia 60,00 0,00 120,83 53,77 47,85 19,92
Palmas(Las) 155,94 -22,25 94,84 0,00 106,75 -6,43
Pontevedra 90,70 25,61 34,95 12,23 68,27 -0,95
Rioja (La) 187,57 21,24 86,67 23,09 69,64 6,32
Salamanca 112,33 5,81 75,61 12,50 41,05 12,25
Tenerife 413,83 -7,66 99,55 -5,96 107,77 -1,27
Segovia 153,66 12,02 84,12 19,11 54,60 7,97
Sevilla 205,88 -42,31 173,14 12,42 84,55 12,77
Soria 201,80 45,63 -41,55 131,93 28,64 0,23
Tarragona 144,57 24,20 72,75 44,04 61,30 3,66
Teruel 1026,32 -36,92 90,37 6,61 31,02 -10,58
Toledo 231,94 -10,88 102,57 23,67 79,01 16,14
Valencia 232,48 53,42 70,39 24,15 70,62 7,08
Valladolid 314,89 1,54 113,13 11,97 45,29 8,38
Vizcaya 67,38 100,32 31,26 71,57 128,40 0,65
Zamora 1300,00 7,14 60,00 42,71 28,47 3,41
Zaragoza 395,93 -51,23 240,08 47,32 53,76 0,93
Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 174,30 36,13 51,16 27,12 61,17 5,37

Fuente: Datos 2000 a 2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y
             Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006.
             Elaboración  propia.
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Distribución provincial de la población peruana en España. 2000-2006

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Álava 31 40 72 105 190 275 1.494
Albacete 52 52 119 164 225 295 361
Alicante 197 225 314 373 571 741 1.083
Almería 81 106 146 303 426 571 748
Asturias 63 83 103 118 173 269 346
Ávila 21 30 46 94 160 276 385
Badajoz 31 52 89 125 169 214 258
Baleares 279 319 563 767 1.118 1.345 1.535
Barcelona 10.129 11.940 14.487 17.062 21.387 22.417 25.041
Burgos 51 83 95 128 169 225 281
Cáceres 22 26 35 44 60 84 130
Cádiz 61 74 103 158 225 295 380
Cantabria 190 243 400 814 1.159 1.460 1.918
Castellón 232 221 250 336 554 534 723
Ciudad Real 23 25 18 43 54 79 121
Córdoba 57 52 61 70 80 97 135
Coruña (La) 90 90 146 240 459 706 970
Cuenca 23 26 34 55 66 145 196
Girona 182 218 262 365 564 699 766
Granada 102 93 109 115 179 211 261
Guadalajara 122 123 155 327 486 702 906
Guipúzcoa 53 78 95 146 225 418 493
Huelva 32 26 39 42 46 86 110
Huesca 51 62 61 81 114 159 169
Jaén 28 32 39 57 80 133 173
León 25 25 60 60 113 138 188
Lérida 81 91 136 304 461 555 630
Lugo 47 61 90 180 191 300 374
Madrid 12.642 15.985 16.459 28.854 32.699 37.624 37.038
Málaga 150 158 180 247 281 362 463
Murcia 70 80 115 146 242 431 741
Navarra 248 221 445 659 964 1.196 1.494
Orense 18 24 27 30 33 33 44
Palencia 55 47 61 93 151 203 241
Palmas(Las) 315 413 435 638 835 1.095 1.262
Pontevedra 113 171 214 320 443 640 828
Rioja (La) 37 41 70 108 143 193 252
Salamanca 90 108 139 206 294 353 454
Tenerife 165 179 258 298 361 468 546
Segovia 50 57 71 131 164 224 296
Sevilla 449 527 689 813 1.125 1.214 1.640
Soria 26 32 46 63 90 117 142
Tarragona 157 125 240 352 474 577 696
Teruel 11 21 14 34 49 112 119
Toledo 139 161 191 298 440 455 714
Valencia 320 359 503 717 1.144 1.321 1.765
Valladolid 64 81 96 189 256 303 383
Vizcaya 154 167 252 241 521 674 948
Zamora 15 18 29 38 52 67 95
Zaragoza 222 287 328 439 747 956 1.215
Ceuta * * 1 1 1 3 4
Melilla * * * 1 2 3 5
No Consta 22 * 23 1 30 480 441

Total 27.888 33.758 39.013 57.593 71.245 82.533 90.906

   Fuente: Datos 2000 a 2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y
                Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006. 
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Evolución interanual de la población peruana

Provincias 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Álava 29,03 80,00 45,83 80,95 44,74 443,27
Albacete 0,00 128,85 37,82 37,20 31,11 22,37
Alicante 14,21 39,56 18,79 53,08 29,77 46,15
Almería 30,86 37,74 107,53 40,59 34,04 31,00
Asturias 31,75 24,10 14,56 46,61 55,49 28,62
Ávila 42,86 53,33 104,35 70,21 72,50 39,49
Badajoz 67,74 71,15 40,45 35,20 26,63 20,56
Baleares 14,34 76,49 36,23 45,76 20,30 14,13
Barcelona 17,88 21,33 17,77 25,35 4,82 11,71
Burgos 62,75 14,46 34,74 32,03 33,14 24,89
Cáceres 18,18 34,62 25,71 36,36 40,00 54,76
Cádiz 21,31 39,19 53,40 42,41 31,11 28,81
Cantabria 27,89 64,61 103,50 42,38 25,97 31,37
Castellón -4,74 13,12 34,40 64,88 -3,61 35,39
Ciudad Real 8,70 -28,00 138,89 25,58 46,30 53,16
Córdoba -8,77 17,31 14,75 14,29 21,25 39,18
Coruña (La) 0,00 62,22 64,38 91,25 53,81 37,39
Cuenca 13,04 30,77 61,76 20,00 119,70 35,17
Girona 19,78 20,18 39,31 54,52 23,94 9,59
Granada -8,82 17,20 5,50 55,65 17,88 23,70
Guadalajara 0,82 26,02 110,97 48,62 44,44 29,06
Guipúzcoa 47,17 21,79 53,68 54,11 85,78 17,94
Huelva -18,75 50,00 7,69 9,52 86,96 27,91
Huesca 21,57 -1,61 32,79 40,74 39,47 6,29
Jaén 14,29 21,88 46,15 40,35 66,25 30,08
León 0,00 140,00 0,00 88,33 22,12 36,23
Lérida 12,35 49,45 123,53 51,64 20,39 13,51
Lugo 29,79 47,54 100,00 6,11 57,07 24,67
Madrid 26,44 2,97 75,31 13,33 15,06 -1,56
Málaga 5,33 13,92 37,22 13,77 28,83 27,90
Murcia 14,29 43,75 26,96 65,75 78,10 71,93
Navarra -10,89 101,36 48,09 46,28 24,07 24,92
Orense 33,33 12,50 11,11 10,00 0,00 33,33
Palencia -14,55 29,79 52,46 62,37 34,44 18,72
Palmas(Las) 31,11 5,33 46,67 30,88 31,14 15,25
Pontevedra 51,33 25,15 49,53 38,44 44,47 29,38
Rioja (La) 10,81 70,73 54,29 32,41 34,97 30,57
Salamanca 20,00 28,70 48,20 42,72 20,07 28,61
Tenerife 8,48 44,13 15,50 21,14 29,64 16,67
Segovia 14,00 24,56 84,51 25,19 36,59 32,14
Sevilla 17,37 30,74 18,00 38,38 7,91 35,09
Soria 23,08 43,75 36,96 42,86 30,00 21,37
Tarragona -20,38 92,00 46,67 34,66 21,73 20,62
Teruel 90,91 -33,33 142,86 44,12 128,57 6,25
Toledo 15,83 18,63 56,02 47,65 3,41 56,92
Valencia 12,19 40,11 42,54 59,55 15,47 33,61
Valladolid 26,56 18,52 96,88 35,45 18,36 26,40
Vizcaya 8,44 50,90 -4,37 116,18 29,37 40,65
Zamora 20,00 61,11 31,03 36,84 28,85 41,79
Zaragoza 29,28 14,29 33,84 70,16 27,98 27,09
Ceuta * * 0,00 0,00 200,00 33,33
Melilla * * * 100,00 50,00 66,67

Total 21,05 15,57 47,63 23,70 15,84 10,15

Fuente: Datos 2000 a 2006: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y
             Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006.
             Elaboración  propia.
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Distribución provincial de los principales colectivos iberoamericanos residentes 

en España. 31 de Diciembre de 2006

Provincias Ecuador Colombia Perú

Álava 1.127 2.602 1.494
Albacete 2.172 2.295 361
Alicante 21.446 16.824 1.083
Almería 7.549 2.784 748
Asturias 3.929 2.690 346
Ávila 701 1.055 385
Badajoz 564 980 258
Baleares 13.006 8.548 1.535
Barcelona 57.578 22.425 25.041
Burgos 2.512 1.834 281
Cáceres 414 598 130
Cádiz 572 1.184 380
Cantabria 1.954 3.670 1.918
Castellón 1.839 3.365 723
Ciudad Real 2.269 2.067 121
Córdoba 1.943 1.251 135
Coruña (La) 495 3.033 970
Cuenca 1.451 864 196
Girona 2.366 2.891 766
Granada 2.618 2.148 261
Guadalajara 1.870 1.312 906
Guipúzcoa 2.505 1.977 493
Huelva 1.142 1.058 110
Huesca 1.073 918 169
Jaén 1.286 1.024 173
León 812 2.499 188
Lérida 1.468 2.744 630
Lugo 137 1.241 374
Madrid 120.320 51.041 37.038
Málaga 3.605 4.493 463
Murcia 45.627 5.564 741
Navarra 11.901 4.376 1.494
Orense 223 1.044 44
Palencia 289 667 241
Palmas(Las) 3.728 11.536 1.262
Pontevedra 520 2.918 828
Rioja (La) 2.673 3.004 252
Salamanca 513 938 454
Tenerife 1.717 5.653 546
Segovia 853 1.175 296
Sevilla 3.259 3.115 1.640
Soria 1.283 241 142
Tarragona 3.374 4.757 696
Teruel 321 773 119
Toledo 4.052 2.652 714
Valencia 20.700 12.924 1.765
Valladolid 1.488 1.754 383
Vizcaya 3.246 5.967 948
Zamora 182 399 95
Zaragoza 9.252 4.144 1.215
Ceuta 7 21 4
Melilla 4 11 5
No Consta 298 384 441

Total 376.233 225.504 90.906

Fuente: Ministerio  del Trabajo y Asuntos Sociales,  Secretaria de  Estado  de  Inmigración  y Emigración, 
              Observatorio Permanente de la Inmigración, Anuario Estadístico  de Inmigración 2006.
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Anexo 1.5.

Significación de la inmigración colombiana en las provincias 
españolas
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Significación de la inmigración colombiana respecto a la población española

% inmigrantes
Provincia de residencia Población Población colombianos sobre

Colombiana española la población española

Palmas (las) 13.396 910.404 1,47
Alicante 19.242 1.424.405 1,35
Madrid 65.887 5.207.671 1,27
Rioja (La) 3.199 271.340 1,18
Balears (llles) 8.504 833.311 1,02
Navarra 4.988 546.430 0,91
Tarragona 5.573 631.363 0,88
Castellón 4.086 481.920 0,85
Álava 2.388 285.069 0,84
Valencia 18.073 2.232.508 0,81
Lleida 2.660 354.863 0,75
Santa Cruz de Tenerife 5.888 851.982 0,69
Guadalajara 1.318 193.046 0,68
Girona 3.837 571.047 0,67
Barcelona 31.158 4.663.667 0,67
Cantabria 3.577 544.257 0,66
Vizcaya 6.710 1.096.468 0,61
Segovia 843 143.788 0,59
Albacete 2.128 364.847 0,58
Teruel 724 130.746 0,55
Murcia 6.432 1.181.253 0,54
Toledo 3.091 569.375 0,54
Burgos 1.817 342.999 0,53
Málaga 6.732 1.287.310 0,52
Almería 2.720 525.194 0,52
Zaragoza 4.306 840.441 0,51
Ciudad Real 2.415 478.976 0,50
Ávila 784 160.792 0,49
León 2.284 481.022 0,47
Huesca 950 200.923 0,47
Coruña (A) 2.962 772.890 0,38
Salamanca 1.294 340.606 0,38
Cuenca 699 193.292 0,36
Palencia 584 169.124 0,35
Valladolid 1.719 498.456 0,34
Ourense 1.111 326.555 0,34
Lugo 1.141 348.603 0,33
Pontevedra 2.849 914.937 0,31
Guipúzcoa 1.988 666.605 0,30
Soria 250 87.270 0,29
Asturias 2.727 1.046.638 0,26
Huelva 1.120 467.806 0,24
Granada 1.879 832.930 0,23
Sevilla 3.708 1.788.731 0,21
Zamora 371 192.804 0,19
Córdoba 1.321 772.890 0,17
Jaén 1.057 649.690 0,16
Badajoz 919 658.908 0,14
Cáceres 535 399.998 0,13
Cádiz 1.170 1.162.193 0,10
Ceuta 19 72.783 0,03
Melilla 8 62.889 0,01

Total 265.141 40.564.798 0,65

         Fuente: INE: Padrón Municipal de Habitantes 2006. Elaboración propia.
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Significación de la inmigración colombiana respecto a la población extranjera

% inmigrantes
Provincia de residencia Población Población colombianos sobre

Colombiana extranjera la población extranjera

Vizcaya 6.710 43.395 15,46
Cantabria 3.577 23.834 15,01
Palencia 584 4.029 14,49
Lugo 1.141 7.992 14,28
Álava 2.388 16.857 14,17
León 2.284 17.201 13,28
Palmas (las) 13.396 113.782 11,77
Coruña (A) 2.962 25.468 11,63
Ávila 784 7.026 11,16
Salamanca 1.294 12.504 10,35
Pontevedra 2.849 28.180 10,11
Albacete 2.128 22.811 9,33
Ourense 1.111 12.116 9,17
Rioja (La) 3.199 35.037 9,13
Asturias 2.727 30.258 9,01
Navarra 4.988 55.444 9,00
Burgos 1.817 20.875 8,70
Ciudad Real 2.415 27.888 8,66
Córdoba 1.321 15.397 8,58
Valladolid 1.719 20.793 8,27
Madrid 65.887 800.512 8,23
Jaén 1.057 13.061 8,09
Sevilla 3.708 46.346 8,00
Zamora 371 4.688 7,91
Guipúzcoa 1.988 25.290 7,86
Valencia 18.073 231.084 7,82
Toledo 3.091 46.243 6,68
Segovia 843 12.810 6,58
Guadalajara 1.318 20.459 6,44
Teruel 724 11.414 6,34
Badajoz 919 14.566 6,31
Tarragona 5.573 99.103 5,62
Zaragoza 4.306 76.847 5,60
Huesca 950 17.100 5,56
Alicante 19.242 359.150 5,36
Castellón 4.086 77.841 5,25
Balears (llles) 8.504 167.751 5,07
Lleida 2.660 52.633 5,05
Santa Cruz de Tenerife 5.888 119.665 4,92
Barcelona 31.158 645.737 4,83
Huelva 1.120 24.368 4,60
Cuenca 699 15.324 4,56
Granada 1.879 43.254 4,34
Cáceres 535 12.901 4,15
Soria 250 6.233 4,01
Cádiz 1.170 31.869 3,67
Murcia 6.432 189.053 3,40
Málaga 6.732 203.977 3,30
Girona 3.837 116.284 3,30
Almería 2.720 110.656 2,46
Ceuta 19 3.078 0,62
Melilla 8 3.982 0,20

Total 265.141 4.144.166 6,40

        Fuente: INE: Padrón Municipal de Habitantes 2006. Elaboración propia.
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Significación de la inmigración colombiana respecto a la población 

iberoamericana

% inmigrantes
Provincia de residencia Población Población colombianos sobre

colombiana iberoamericana la población iberoamericana

Álava 2.388 6.848 34,87
Palmas (las) 13.396 38.426 34,86
León 2.284 6.564 34,80
Palencia 584 1.700 34,35
Castellón 4.086 12.337 33,12
Rioja (La) 3.199 10.749 29,76
Melilla 8 27 29,63
Cantabria 3.577 12.100 29,56
Teruel 724 2.470 29,31
Vizcaya 6.710 23.006 29,17
Jaén 1.057 3.684 28,69
Segovia 843 3.100 27,19
Ciudad Real 2.415 8.953 26,97
Ceuta 19 72 26,39
Alicante 19.242 73.025 26,35
Lleida 2.660 10.129 26,26
Ávila 784 3.055 25,66
Huelva 1.120 4.392 25,50
Burgos 1.817 7.311 24,85
Córdoba 1.321 5.375 24,58
Salamanca 1.294 5.343 24,22
Lugo 1.141 4.728 24,13
Tarragona 5.573 23.175 24,05
Ourense 1.111 4.731 23,48
Valladolid 1.719 7.343 23,41
Huesca 950 4.124 23,04
Toledo 3.091 13.519 22,86
Zamora 371 1.653 22,44
Albacete 2.128 9.650 22,05
Cáceres 535 2.454 21,80
Badajoz 919 4.218 21,79
Guadalajara 1.318 6.166 21,38
Valencia 18.073 88.195 20,49
Sevilla 3.708 18.121 20,46
Cuenca 699 3.467 20,16
Pontevedra 2.849 14.174 20,10
Coruña (A) 2.962 14.834 19,97
Zaragoza 4.306 23.254 18,52
Guipúzcoa 1.988 10.775 18,45
Navarra 4.988 27.454 18,17
Asturias 2.727 16.054 16,99
Madrid 65.887 396.502 16,62
Balears (llles) 8.504 51.589 16,48
Santa Cruz de Tenerife 5.888 36.121 16,30
Málaga 6.732 43.915 15,33
Cádiz 1.170 7.829 14,94
Granada 1.879 12.669 14,83
Almería 2.720 18.371 14,81
Girona 3.837 26.262 14,61
Barcelona 31.158 266.800 11,68
Murcia 6.432 78.676 8,18
Soria 250 3.102 8,06

Total 265.141 1.148.151 23,09

Fuente: INE: Padrón Municipal de Habitantes 2006. Elaboración propia.
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Anexo 1.6.

Tasas de actividad y paro por grupos de edad y sexo de la 
población colombiana en Andalucía
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Inmigrantes colombianos en Andalucía de 16 y mas años activos y tasa 

de actividad por grupos de edad y sexo

Ambos sexos Varones Mujeres

Población Tasa de Población Tasa de Población Tasa de

Grupos de edad Activa Actividad Activa Actividad Activa Actividad

16-19 314 44,73 170 51,67 144 38,61

20-24 1.064 76,38 485 87,70 579 68,93

25-29 1.269 79,86 540 93,26 729 72,18

30-34 1.346 83,04 583 95,11 763 75,69

35-39 1.085 84,30 421 93,97 664 79,14

40-44 666 82,53 277 93,90 39 75,98

45-49 389 77,80 151 92,64 238 70,62

50-54 181 67,04 68 91,89 113 57,65

55-59 61 50,83 20 62,50 41 46,59

60-64 30 39,47 13 56,52 17 32,08

65 y más 17 17,50 9 23,08 11 14,81

Total 6.428 62,58 2.739 67,40 3.669 59,43

      Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001.

Inmigrantes colombianos en Andalucía de 16 y mas años parados y tasa

de paro por grupos de edad y sexo

Ambos sexos Varones Mujeres

Población Tasa de Población Tasa de Población Tasa de

Grupos de edad Parada Paro Parada Paro Parada Paro

16-19 118 37,58 72 42,35 46 31,94

20-24 226 30,64 145 29,90 181 31,26

25-29 390 30,73 150 27,78 240 32,92

30-34 1.113 28,08 147 25,21 231 30,28

35-39 249 22,95 90 21,38 159 23,95

40-44 171 25,68 45 27,08 96 24,68

45-49 108 27,76 44 27,15 67 28,15

50-54 47 25,97 20 29,41 27 23,89

55-59 13 21,31 5 25,00 8 19,51

60-64 6 20,00 5 38,46 1 5,88

65 y más 5 14,29 2 0,00 3 25,00

Total 1.811 28,17 752 27,46 1.059 28,71

      Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 2001
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Anexo 2.

Encuesta sobre Trayecto y Proyecto Migratorio
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Anexo 2.1.

Ficha técnica
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Ámbito: Provincia de Sevilla-España.

Universo: Población colombiana residente en la provincia de  Sevilla, en la 

fecha del trabajo de campo y con edad igual o superior a 16 años.

Tamaño teórico: 120 individuos.

Tamaño real: 120 individuos.

Procedimiento de la encuesta: Entrevistas personales realizadas a personas 

colombianas seleccionadas de forma accidental.

Tipo de muestreo: Muestreo por cuotas no probabilístico, con cuotas 

proporcionales por sexo y municipio de asentamiento.

Criterios generales del muestreo: De acuerdo a los datos del Padrón 

municipal del INE a 1 de enero de 2006, la población colombiana empadronada 

en la provincia de Sevilla es de 3.708, de los cuales 2.250 están empadronados 

en el municipio de Sevilla; 165 en el municipio de Dos Hermanas; 126 en el 

municipio de San Juan de Aznalfarache y 93 colombianos empadronados en el 

municipio de Écija. Sumando estos cuatro municipios anteriormente señalados, 

la mayor presencia de la población colombiana en esta provincia, con un total 
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de 2.634 empadronados, representando el 71,03% respecto al total de los 

colombianos empadronados en la provincia de Sevilla. De ahí, la importancia 

de reservar para cada uno de estos municipios un número de entrevistas de 

acuerdo al tamaño de la población total colombiana empadronada en la 

provincia de Sevilla. 

Recuento: Las entrevistas realizadas en la presente investigación sobre 

trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana residente en la 

provincia de Sevilla según cuotas fijas (municipio de asentamiento) y 

proporcional (sexo), se muestran en detalle en el siguiente cuadro.

Cuotas reales

             Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana  
                                           en la provincia de Sevilla.  Año 2007. Elaboración propia. 

Selección puntos de muestreo: Se ha manejado las últimas cifras disponibles 

del 1 de enero de 2006 publicadas por el INE. Con estas cifras se ha 

seleccionado los municipios donde la población de estudio era importante, 

otorgando un mayor numero de entrevistas a aquellos municipios donde la 

Sexo Total

Municipio V M % Vert. Abs.

Sevilla 36 66 85,0 102

Dos Hermanas 3 5 6,6 8

San Juan de 

Aznalfarache 3 3 5,0 6

Écija 2 2 3,3 4

Total 44 76 100,0 120
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presencia de los colombianos es significativa. Una vez conocido el número de 

entrevistas a realizar dentro de cada uno de los municipios seleccionados, se 

dividieron las entrevistas por sexo según su distribución en el Padrón.

Selección de personas en cada punto de muestreo: En cada uno de los 

municipios anteriormente señalados, se ha buscado a las  personas  a las  que 

realizar  la entrevista según la cuota por sexo, diversificando esta búsqueda en 

puntos de muestreo pertenecientes a los diversos ámbitos en el que se mueven 

los inmigrantes colombianos. En este sentido, se definieron cuatro tipos de 

ámbitos de captación: Residencial, recreativo, laboral e institucional.

Nivel de error: El nivel de error para toda la muestra en su conjunto es del 

7.0%. 

Duración de las entrevistas: El cuestionario tenía una duración media de 20 

minutos.

Fecha de realización del trabajo de campo: Junio, julio y agosto de 2007.
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Anexo 2.2.

Cuestionario
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Trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la 

provincia de Sevilla

Fecha___//____//____

Nº de cuestionario

Municipio 

Provincia

A. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

         ---- ----

B. Sexo (anotar)

� Varón 1

� Mujer 2

C.  ¿Cuál es su lugar de nacimiento?

� Colombia 1 Pasa a C1

� Otro país 2 Pasa a C2

Solo quienes contestaron 1 en C

C1. ¿Dónde nació?   

          1.      Nombre del Departamento

                   --------------------------------------------
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          2.      Nombre del Municipio

                   --------------------------------------------

� NS/NC 88 Sigue D

Solo quienes contestaron 2 en C

C2. ¿Cuál es el país?

          1.     Nombre del país

                --------------------------------------------

2. Año de llegada a Colombia

--- --- --- ---

� NS/NC 88

D. ¿Qué nacionalidad tiene?

� La colombiana 1 Sigue E

� La española 2 Pasa a D1

� La de otro país de la Unión Europea 3 Pasa a D1

� Doble nacionalidad, incluyendo la española 4 Pasa a D1

� Doble nacionalidad, incluyendo la de otro país 5 Pasa a D1

de la Unión Europea

� Doble nacionalidad, no incluyendo la española ni la de 6 Sigue E

      otro país de la Unión Europea

� Apátrida/ninguna 7 Sigue E

� Otra 8 Sigue E

� NS/NC 88 Sigue E
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Solo para quienes contestaron 2, 3, 4 y 5 en D

D1. ¿En qué año obtuvo usted la nacionalidad de este país?

          --- --- --- ---

� NS/NC 88

E. ¿Cuál es su estado civil?

� Soltero/a 1

� Casado/a 2

� Viudo/a 3

� Separado/a 4

� Divorciado/a 5

� Otros 6

� NS/NC 88

F.  ¿Cuantos hijos tiene?

      --- ---

� NS/NC 88

G. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha alcanzado? De la lista que le voy 

a enseñar, elija la respuesta que mejor refleje su situación.

� No sabe leer ni escribir 1 Sigue a H

� Sin estudios pero sabe leer y escribir 2 Sigue a H

� Primer grado (sin finalizar) 3 Sigue a H

� Primer grado (completos) 4 Sigue a H
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� Segundo grado (ESO, EGB Bachillerato Elemental; 

           Bachillerato Superior; FP  Grado Medio, FP Grado

           Superior) (completos) 5 Pasa a G1

� Tercer grado (Diplomatura, Licenciatura y Doctorado) 6 Pasa a G1

� NS/NC 88 Sigue a H

Solo quienes contestaron  5 y 6 en G

G1. ¿Qué tipo de estudios realizó?

� Derecho 1

� Magisterio, Educación infantil… 2

� Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía

      Periodismo…) 3

� Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen…) 4

� Informática 5

� Ingenierías 6

� Formación Técnica e Industrias (Mecánica, Metal, Elec-

          tricidad, Dibujo técnico, Confección, Alimentación…) 7

� Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas…) 8

� Arquitectura o Construcción 9

� Agricultura, Ganadería, Pesca, Veterinaria 10

� Salud, Servicios Sociales (Medicina, enfermería, 

          Farmacia, Trabajo Social…) 11

� Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería,

Enseñanzas Náuticas, Militar 12
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G2. ¿Y dónde obtuvo su título?

� En Colombia 1

� En España 2

� En otro país tercero 3

� NS/NC 88

H. ¿Dónde vivía usted antes de llegar a España?

1. Nombre del departamento

       --------------------------------------------

2. Nombre del  municipio 

       --------------------------------------------

3. Nombre del corregimiento

       --------------------------------------------

� Área urbana 1 Sigue a I

� Área rural (centro poblado, corregimiento, inspección de            

policía, caserío, vereda o campo) 2 Sigue a I

� ¿En otro país? 3 Pasa a H1   

� NS/NC 88 Sigue a I
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Solo quienes contestaron 3 en H

H1. ¿En cual  de estos países  residió antes de llegar a España?

� Venezuela 1

� Estados Unidos 2

� México 3

� Costa Rica 4

� Canadá 5

� Australia 6

� Ecuador 7

� Panamá 8

� Perú 9

� Bolivia 10

� Otro 11

� NS/NC 88 Sigue a I

    

H2. ¿Cuál fue su tiempo de permanencia?

              ----- ------

� NS/NC 88

I. ¿Cambió usted su lugar de residencia durante su permanencia en Colombia?

� SI 1 Pasa a I1

� NO 2 Sigue a J

� NS/NC 88 Sigue a J
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Solo quienes contestaron 1 en I

I1. ¿Y cuántas veces cambió su lugar residencia  durante la permanencia en

            Colombia?    

            --- ---

� NS/NC 88 Sigue a J

I2. ¿En que año fue la ultima vez?

          --- --- --- ---

� NS/NC 88 Sigue a J

I3. ¿A que destino se trasladó?

1. Nombre del municipio

    --------------------------------------------

2. Nombre del departamento

    --------------------------------------------

� Pequeñas ciudades 1

� Medianas ciudades 2

� Grandes ciudades 3

� NS/NC 88 Sigue a J

I4. Los desplazamientos realizados fueron generalmente:

� Área  rural/área urbana 1

� Área  urbana/área rural 2



Anexo 2

462

� Área  urbana /área urbana 3

� Otros 4

� NS/NC 88 Sigue a J

I5. ¿Cuál fue el motivo principal por la que cambió su lugar de residencia en 

esa ocasión?

� Motivos de tipo económico 1 Pasa a I5a

� Motivos de tipo socioeconómico 2 Pasa a I5b

� Motivos referentes a inseguridad, violencia y amenazas 3 Pasa a I5c

� Motivos familiares 4 Pasa a I5d

� Motivo referente a estudios (cursar estudios) 5 sigue a J 

� Otros motivos 6 Pasa a I5e

� NS/NC 88 Sigue a J

Solo quienes contestaron 1 en I5

I5a. ¿Qué tipo de motivo económico?

� Mejorar situación económica 1

� Tener trabajo 2

� Obligaciones financieras o personales 3

� Otros 4

� NS/NC 88
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Solo quienes contestaron 2 en I5

I5b. ¿Cuál motivo de tipo socioeconómico?

� Nuevas oportunidades y posibilidades 1

� Mejorar condiciones y calidad de vida 2

� Futuro de los hijos 3

� Otros 5

� NS/NC 88

Solo quienes contestaron 3 en I5

I5c. Indique el motivo referente a inseguridad, violencia y amenazas

� Situación de inseguridad y violencia en general 1 Sigue a J

� Amenazas y persecución 2 Pasa a I5c1

� Otros 3 Sigue a J

� NS/NC 88 Sigue a J

Solo quienes contestaron 2 en I5c

I5c1. Indique el presunto autor que causó su salida 

� Grupos guerrilleros 1

� Grupos paramilitares 2

� Fuerzas armadas 3

� Delincuencia común 4
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� Otros 5

� NS/NC 88

Solo quienes contestaron 4 en I5

I5d. ¿Cuál motivo de tipo familiar?

� Reagrupación familiar 1

� Otros 2

� NS/NC 88

Solo quienes contestaron 6 en I5

I5e. ¿Qué otros motivos causaron su salida?

� Conocer 1

� Amigos o pareja sentimental 2

� Problemas personales/afectivos 3

� Otros 4

� NS/NC 88

J. ¿Cuál fue el motivo principal para salir de Colombia?

� Motivos de tipo económico 1 Pasa a J1

� Motivos de tipo socioeconómico 2 Pasa a J2

� Motivos referentes a inseguridad, violencia y amenazas 3 Pasa a J3

� Motivos familiares 4 Pasa a J4

� Motivos referentes a estudios (cursar estudios) 5 Sigue K
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� Otros motivos 6 pasa a J5

� NS/NC 88 Sigue a K

Solo quienes contestaron 1 en J

J1. ¿Qué tipo de motivo económico?

� Mejorar situación económica 1

� Tener trabajo 2

� Obligaciones financieras o personales 3

� Otros 4

� NS/NC 88

Solo quienes contestaron 2 en J

J2. ¿Cuál motivo de tipo socioeconómico?

� Nuevas oportunidades y posibilidades 1

� Mejorar condiciones y calidad de vida 2

� Futuro de los hijos 3

� Otros 5

� NS/NC 88
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Solo quienes contestaron 3 en J

J3. Indique el motivo referente a inseguridad, violencia y amenazas

� Situación de inseguridad y violencia en general 1 Sigue a K 

� Amenazas y persecución 2 Pasa a J3a

� Otros 3 Sigue a K

� NS/NC 88 Sigue a K

Solo quienes contestaron 2 en J3

J3a. Indique el presunto autor que causó su salida de Colombia.

� Grupos guerrilleros 1

� Grupos paramilitares 2

� Fuerzas armadas 3

� Delincuencia común 4

� Otros 5

� NS/NC 8

Solo quienes contestaron 4 en J

J4. ¿Cuál motivo de tipo familiar?

� Reagrupación familiar 1

� Otros 2

� NS/NC 88
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Solo quienes contestaron 6 en J

J6. ¿Qué otros motivos causaron su salida del país?

� Conocer 1

� Amigos o pareja sentimental 2

� Problemas personales/afectivos 3

� Otros 4

� NS/NC 88

K.  ¿Por qué eligió España y más exactamente la provincia de Sevilla como 

destino para su emigración?

� Motivos de tipo económico y laboral 1 pasa a K1

� Motivos relacionados con las redes sociales 2 Pasa a K2

� Motivos referentes a la facilidad de la adaptación 3 Pasa a K3

� Motivos relacionados con la legislación de extranjería 4 Pasa a K4

� Otros motivos 5 Pasa a K5

� NS/NC 88 Sigue a L

Solo para quienes contestaron 1 en K

K1. ¿Cual fue el motivo de tipo económico y laboral?

� Me dijeron que encontraría fácilmente trabajo 1

� Tenía una oferta de contrato de trabajo 2

� Podía obtener más ingresos 3
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� Otros 4

� NS/NC 88

Solo para quienes contestaron  2 en K

K2. Indique las personas que conocía en España y más exactamente en la 

provincia de Sevilla antes de su viaje

� Tenía familiares 1

� Tenía amigos/conocidos 2

� Tenía pareja sentimental 3

� Otros 4

� NS/NC 88

Solo para quienes contestaron 3 en K

K3. Indique el motivo referente a la facilidad de adaptación

� Idioma 1

� Religión 2

� Clima 3

� Costumbres 4

� Otros 5

� NS/NC 88
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Solo para quienes contestaron 4 en K

K4. Indique el motivo relacionado con la legislación de extranjería

� Podía entrar sin necesidad de visado 1

� Facilidad para obtener visado con respecto a otros países 2

� Otros 3

� NS/NC 88

Solo para quienes contestaron 5 en K

K5. ¿Qué otros motivos hicieron elegir a España y más exactamente Sevilla

como país de destino para su emigración?

� Por estudio 1

� Fortuito 2

� Conocer 3

� Otros 4

� NS/NC 88

L. ¿Cuál fue su forma de entrada a España?

� Turista/sin visado 1 Sigue a M

� Con visado turista 2 Sigue a M

� Con permiso de residencia 3 Sigue a M

� Con permiso de residencia y trabajo 4 Sigue a M

� Con visado de estudiante 5 Sigue a M

� Como Español 6 Sigue a M
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� Como nacional de otro país 7 Pasa a L1

� Otros 8 Sigue a M

� NS/NC 88 Sigue a M

Solo quienes contestaron 7 en L

L1. ¿Cuál es el país?

            --------------------------------------------

� NS/NC 88

L2. ¿Cuál fue la razón principal para ingresar a España con esa nacionalidad?

    1. -----------------------------------------------

� NS/NC 88

M.  ¿En que forma le ayudaron sus familiares y amigos para realizar el viaje a 

España?

� Condiciones de trabajo y vida en España 1

� Proporcionando oferta de trabajo 2

� Documentación entrada 3

� Vivienda provisional 4

� Préstamos de dinero para viaje 5

� Dar dinero para viaje 6

� Prestamos de dinero para entrar 7

� Dar dinero para entrar 8

� Trámites para cursar estudios 9

� Otros 10
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� NS/NC 88

N.  ¿Cuál fue su año de llegada por primera vez a España? 

    --- --- --- ---

� NS/NC 88

O.  Después de llegar a España y antes de establecerse en su actual domicilio, 

    ¿En cuantas provincias ha residido?

         --- ---      Pasa a O1

� NS/NC 88 Sigue a P

Solo quienes contestaron en O

O1. Mencione la/s provincia/s en la/s que haya residido

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

� NS/NC 88

O2. ¿Cuales fueron los motivos u objetivos principales por los que cambio de

           residencia. Dígame hasta 3 por orden de importancia? 

     1. -----------------------------------------------

     2. -----------------------------------------------

     3. -----------------------------------------------

� NS/NC 88
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P. ¿En que año empezó a vivir en su actual domicilio?

          --- --- --- ---

� NS/NC 88

Q. ¿Cuál es su actual situación legal en España?

� Trabajador legal 1

� Turista/visitante 2

� Reagrupado 3

� Estudiante 4

� Indocumentado 5

� Refugiado/Asilado 6

� Otros 7

� NS/NC 88

R.  ¿Cuál es su actividad laboral actualmente?

� Recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en guarderías,

Academias, empresas…) 1 Sigue a S

� Ocupado/a 2 Pasa a R1

� Parado/a buscando el primer empleo 3 Sigue a S

� Parado/a que ha trabajado antes 4 Sigue a S

� Cobrando una pensión de incapacidad permanente o

Invalidez 5 Sigue a S

� Cobrando una pensión de viudedad u orfandad 6 Sigue a S

� Cobrando una pensión de jubilado/a o prejubilado/a 7 Sigue a S

� Realizando tareas de voluntariado social 8 Sigue a S
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� Necesitando ayuda para actividades básicas (asearse,

           vestirse, desplazarse…..) 9 Sigue a S

� Realizando o compartiendo tareas de mi hogar 10 Sigue a S

� Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas...) 11 Sigue a S

� NS/NC 88 Sigue a S

Solo quienes contestaron 2 en R

R1. ¿Cuál es su ocupación actualmente?

� Albañil y trabajador de la construcción y la minería 1

� Camionero, repartidor, taxistas y otros conductores 2

� Personal sanitario 3

� Personal docente 4

� Servicio doméstico de limpieza, cocinero y 

           camarero 5

� Propietario o director de pequeños establecimientos 6

� Dependiente, vendedor y agentes comerciales 7

� Empleado administrativo de trato directo al público 8

� Agricultor, Ganadero, Pescador y peón 9

� Defensa y seguridad 10

� Obrero especializado de la industria: Artesano,

           Mecánico, Reparador, Soldador 11

� Director de administraciones públicas de empresas

      de 10 o más asalariados 12
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� Profesional del derecho, las Ciencias Sociales

y las artes 13

� Informático y técnico en ciencias 14

� Otras ocupaciones de estudios medios o superiores 15

� Otras 16

� NS/NC 88

R2. ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente?

� Sin contrato 1

� Duración determinada 2

� Obra o servicio 3

� Indefinido 4

� NS/NC 88

S.  ¿Qué actividad laboral tenia usted en Colombia? 

� Recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en guarderías,

Academias, empresas…) 1 Sigue a U

� Ocupado/a 2 Pasa a S1

� Parado/a buscando el primer empleo 3 Sigue a U

� Parado/a que ha trabajado antes 4 Sigue a U

� Cobrando una pensión de incapacidad permanente o

Invalidez 5 Sigue a U

� Cobrando una pensión de viudedad u orfandad 6 Sigue a U

� Cobrando una pensión de jubilado/a o prejubilado/a 7 Sigue a U

� Realizando tareas de voluntariado social 8 Sigue a U
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� Necesitando ayuda para actividades básicas (asearse,

           vestirse, desplazarse…..) 9 Sigue a U

� Realizando o compartiendo tareas de mi hogar 10 Sigue a U

� Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas...) 11 Sigue a U

� NS/NC 88 Sigue a U

Solo quienes contestaron 2 en S

S1. ¿Cuál era su ocupación en Colombia?

� Albañil y trabajador de la construcción y la minería 1

� Camionero, repartidor, taxista y otros conductores 2

� Personal sanitario 3

� Personal docente 4

� Servicio doméstico de limpieza, cocinero y 

           camarero 5

� Propietario o director de pequeños establecimientos 6

� Dependiente, vendedor y agente comercial 7

� Empleado administrativo de trato directo al público 8

� Agricultor, ganadero, pescador y peón 9

� Defensa y seguridad 10

� Obreros especializados de las industrias: Artesanos,

           Mecánico, Reparador, Soldador 11

� Director de administraciones públicas de empresas

      de 10 o más asalariados 12
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� Profesional del derecho, las Ciencias Sociales

y las artes 13

� Informático y técnico en ciencias 14

� Otras ocupaciones de estudios medios o superiores 15

� Otras 16

� NS/NC 88

T. Resumiendo, ¿Cómo se siente en su trabajo actual respecto al que 

desempeñaba en Colombia?

� Muy a disgusto 1 Pasa a T1

� A disgusto 2 Pasa a T1

� Ni a disgusto, ni a gusto 3 Pasa a T1

� A gusto 4 Pasa a T1

� Muy a gusto 5 Pasa a T1

� NS/NC 88 Sigue a U

Solo quienes contestaron de 1 hasta 5 en T

T1. En orden de importancia dígame la razón principal por la que se siente así

         1. -----------------------------------------

� NS/NC 88
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U. ¿Dónde residen los integrantes de su núcleo familiar? (no se incluya)

� En Colombia 1 Pasa a  U1

� En España 2 Sigue a V

� En España y en Colombia 3 Pasa a U1

� Otros países 4 Pasa a  U1 

� NS/NC 88 Sigue a V

Solo para quienes contestaron 1, 3 y 4 en U

U1. ¿Es su intención solicitar reagrupación familiar?

� Sí 1 Pasa a U1a

� No 2 Sigue a V

� NS/NC 88 Sigue a V

Solo quienes contestaron 1 en U1

U1a. Dígame la principal razón por la que reagruparía a su familia

         1. -----------------------------------------

� NS/NC 88

U1b. ¿A cuántas personas pretende reagrupar?

         --- ---

� NS/NC 88
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U1c. ¿Con que grado de parentesco?

� Cónyuge 1

� Padre 2

� Madre 3

� Hijo/s 4

� Menores de 18 años, que usted sea su representante legal 5

� Otro familiar 6

� Cónyuge y padre 7

� Cónyuge y madre 8

� Cónyuge e hijo/s 9

� Cónyuge, padre, madre 10

� Cónyuge, padre e hijo/s 11

� Cónyuge, madre e hijo/s 12

� Cónyuge, padre, madre e hijo/s 13

� Padre y madre 14

� Padre e hijo/s 15

� Padre, madre e hijo/s 16

� Madre e hijo/s 17

V. ¿Con que frecuencia esta en contacto con su familia en Colombia?

� A diario 1

� Al menos una vez a la semana 2

� Al menos una vez al mes 3

� Al menos una vez cada 3 meses 4
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� Al menos una vez al año 5

� Menos de una vez al año 6

� NS/NC 88

W. ¿Por término medio, cada cuanto tiempo visita o visitaría a sus familiares en 

Colombia?

� Por lo menos una vez al año 1

� Menos de una vez al año 2

� Nunca 3

� NS/NC 88

X. En el momento de llegar a la provincia de Sevilla, vino con la intención de:

� Establecerse por tiempo indefinido 1

� Quedarse por un tiempo y retornar a Colombia 2

� Irse a otra provincia española 3

� Irse a otro país europeo 4

� Otros 5

� NS/NC 88

Y. Y con la experiencia que tiene ahora, ¿Qué tiene previsto hacer de cara al 

futuro? 

� Establecerse por tiempo indefinido 1

� Quedarse por un tiempo y retornar a Colombia 2

� Irse a otra provincia española 3

� Irse a otro país europeo 4
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� Otros 5

� NS/NC 88

Z.  En definitiva, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿volvería a salir de 

Colombia o se quedaría?

� Volvería a salir 1 Pase a Z1

� Se quedaría 2 Pase a Z1

� Otro 3

� NS/NC 88

Solo quienes contestaron 1 y 2 en Z

Z1. Dígame la razón principal por la que tomaría esa decisión 

     1. ---------------------------------------------

� NS/NC 88

A todos

Para terminar, describa en una frase que es para usted COLOMBIA

         --------------------------------------------

� NS/NC 88

Hemos llegado al final de la encuesta, muchas gracias por su colaboración. Y 

para cerrar, le pediría dos favores más:
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Numero de teléfono

Primero, en caso de anexar o enmendar información respecto a lo anotado en 

el cuestionario, le agradecía el favor de facilitarme un número de contacto.

� Numero de teléfono                              --- --- --- --- --- --- --- --- --   

� Nombre o alias por quien preguntar    --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

� Horario preferible en caso de volver a contactar

Lunes a viernes --- Mañana --- Tarde --- Noche 

Festivos y fines de semana  --- Mañana --- Tarde --- Noche

Todos los días --- Mañana --- Tarde --- Noche

Nuevos contactos

Segundo, me podría facilitar información, si conociera, acerca de otros 

colombianos residentes en el municipio o la provincia de Sevilla.

1. Contacto ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

2. Contacto ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

3. Contacto ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
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Anexo 2.3.

Resultados: Encuesta sobre el trayecto y proyecto migratorio 
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Anexo 2.3.1.

Lugar de nacimiento de los encuestados 
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Departamento de origen de los inmigrantes colombianos en la provincia de 

Sevilla

Departamento Abs. % sobre total

Antioquia 16 13,3

Atlántico 1 0,8

Bolívar 2 1,7

Boyacá 1 0,8

Caldas 6 5,0

Cauca 1 0,8

Cesar 1 0,8

Cundinamarca 13 10,9

Huila 1 0,8

Nariño 2 1,7

Putumayo 1 0,8

Quindío 5 4,2

Risaralda 16 13,3

Santander 5 4,2

Tolima 1 0,8

Valle del Cauca 47 39,2

Total 119 100,0

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 

Departamento de nacimiento de los inmigrantes colombianos según municipio 

en la provincia de Sevilla

                                          Municipio de residencia

Departamentos Dos Hermanas Écija San Juan Sevilla Total %
de Aznalfarache

Antioquia 1,7 0,8 1,7 9,2 13,3

Atlántico 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Bolívar 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7

Boyacá 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Caldas 0,0 0,0 0,8 4,2 5,0

Cauca 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

Cesar 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Cundinamarca 0,0 0,8 0,0 10,0 10,9

Huila 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Nariño 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7

Putumayo 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Quindío 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2

Risaralda 1,7 1,7 0,0 10,0 13,3

Santander 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2

Tolima 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Valle del Cauca 2,5  0,0 2,5 34,2 39,2

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 
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Municipio de nacimiento de los inmigrantes colombianos en la provincia de 

Sevilla

Municipio Abs. % sobre total.

Anserma 2 1,7

Argelia 1 0,8

Armenia 3 2,5

Balboa 1 0,8

Barbosa 2 1,7

Barrancabermeja 1 0,8

Barranquilla 1 0,8

Bogotá 11 9,2

Bucaramanga 4 3,3

Buenaventura 3 2,5

Buga 2 1,7

Cali 22 18,3

Cartagena 2 1,7

Cartago 2 1,7

Chinchiná 1 0,8

Génova 2 1,7

Guaduos 1 0,8

Jamundí 1 0,8

Manizales 1 0,8

Medellín 13 10,8

Neira 1 0,8

Obando 1 0,8

Ortega 1 0,8

Paipa 1 0,8

Palmira 3 2,5

Pereira 14 11,7

Piendamó 1 0,8

Pradera 1 0,8

Pueblo Rico 1 0,8

Río Frío 2 1,7

Río Sucio 1 0,8

San José de isnos 1 0,8

San Luis 1 0,8

Santander de Quilichao 1 0,8

Sevilla 3 2,5

Tocaima 1 0,8

Trujillo 2 1,7

Tuluá 1 0,8

Tumaco 1 0,8

Túquerres 1 0,8

Valledupar 1 0,8

Villa Garzón 1 0,8

Zarzal 2 1,7

Total % 119 100,0

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 
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Lugar de nacimiento de los inmigrantes colombianos según municipio en la 

provincia de Sevilla

                                         Municipio de residencia
Dos Hermanas Écija San Juan Sevilla

Municipios
de 

Aznalfarache Total %
Anserma 0,0 0,0 0,8 0,8 1,7
Argelia 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Armenia 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5
Balboa 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Barbosa 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Barrancabermeja 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Barranquilla 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Bogotá 0,0 0,8 0,0 8,3 9,2
Bucaramanga 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3
Buenaventura 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5
Buga 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Cali 2,5 0,0 1,7 14,2 18,3
Cartagena 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Cartago 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Chinchiná 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Génova 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Guadúos 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Jamundí 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Manizales 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Medellín 0,8 0,8 1,7 7,5 10,8
Neira 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Obando 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Ortega 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Paipa 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Palmira 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5
Pereira 1,7 0,8 0,0 9,2 11,7
Piendamó 0,0 0,0 0,0 0,83 0,83
Pradera 0,0 0,0 0,0 0,83 0,83
Pueblo Rico 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8
Río Frío 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Río Sucio 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
San José de isnos 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
San Luis 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8
Santander de Quilichao 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8
Sevilla 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5
Tocaima 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Trujillo 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Tuluá 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8
Tumaco 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Túquerres 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Valledupar 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Villa Garzón 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Zarzal  0,0  0,0  0,0 1,7 1,7

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 
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Municipio de nacimiento de los inmigrantes colombianos por año de llegada a la 

provincia de Sevilla

Año de llegada a la Provincia de Sevilla
(% sobre total columna)

Municipios
1999 o 
antes 2000 2001 2002 2003-2004 2005-2006 2007

Anserma 0,0 0,0 4,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Argelia 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Armenia 0,0 0,0 4,0 17,0 0,0 3,8 0,0
Balboa 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Barbosa 0,0 6,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Barrancabermeja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Barranquilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Bogotá 10,0 0,0 16,0 0,0 0,0 15,4 9,1
Bucaramanga 0,0 6,7 0,0 17,0 0,0 3,8 1,5
Buenaventura 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1
Buga 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Cali 10,0 27,0 12,0 0,0 25,0 11,5 31,8
Cartagena 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Cartago 10,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chinchiná 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Génova 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Guaduos 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jamundí 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Manizales 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medellín 0,0 6,7 4,0 17,0 18,8 15,4 13,6
Neira 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Obando 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ortega 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paipa 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Palmira 0,0 0,0 4,0 33,0 0,0 3,8 0,0
Pereira 30,0 13,0 0,0 0,0 18,8 11,5 9,1
Piendamó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Pradera 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0
Pueblo Rico 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Río Frío 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Río Sucio 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
San José de isnos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
San Luis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Santander de Quilichao 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sevilla 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 9,1
Tocaima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Trujillo 0,0 0,0 4,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Tuluá 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tumaco 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Túquerres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Valledupar 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villa Garzón 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zarzal 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,5

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

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año
              2007. Elaboración propia. 
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Anexo 2.3.2.

Nivel de estudios y tipo de estudios completados
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Nivel de estudios según municipio de nacimiento en Colombia de los 

inmigrantes colombianos en la provincia de Sevilla

Nivel de estudios

Municipios Primer grado Segundo grado Tercer grado Total %
Anserma 0,8 0,8 0,0 1,7
Argelia 0,8 0,0 0,0 0,8
Armenia 1,7 0,8 0,0 2,5
Balboa 0,8 0,0 0,0 0,8
Barbosa 0,8 0,8 0,0 1,7
Barrancabermeja 0,0 0,8 0,0 0,8
Barranquilla 0,0 0,8 0,0 0,8
Bogotá 1,7 3,4 4,2 9,2
Bucaramanga 0,0 2,5 0,8 3,4
Buenaventura 0,0 1,7 0,8 2,5
Buga 0,8 0,8 0,0 1,7
Cali 5,9 10,1 1,7 17,6
Cartagena 0,0 0,8 0,8 1,7
Cartago 1,7 0,0 0,0 1,7
Chinchiná 0,0 0,8 0,0 0,8
Génova 0,0 0,8 0,8 1,7
Guaduos 0,0 0,8 0,0 0,8
Jamundí 0,0 0,8 0,0 0,8
Manizales 0,0 0,0 0,8 0,8
Medellín 2,5 4,2 4,2 10,9
Neira 0,8 0,0 0,0 0,8
Obando 0,0 0,8 0,0 0,8
Ortega 0,8 0,0 0,0 0,8
Paipa 0,0 0,0 0,8 0,8
Palmira 1,7 0,8 0,0 2,5
Pereira 3,4 5,9 2,5 11,8
Piendamó 0,8 0,0 0,0 0,8
Pradera 0,0 0,8 0,0 0,8
Pueblo Rico 0,8 0,0 0,0 0,8
Río Frío 0,8 0,8 0,0 1,7
Río Sucio 0,0 0,8 0,0 0,8
San José de isnos 0,0 0,8 0,0 0,8
San Luis 0,8 0,0 0,0 0,8
Santander de Quilichao 0,8 0,0 0,0 0,8
Sevilla 0,8 1,7 0,0 2,5
Tocaima 0,0 0,8 0,0 0,8
Trujillo 0,8 0,8 0,0 1,7
Tuluá 0,0 0,8 0,0 0,8
Tumaco 0,0 0,0 0,8 0,8
Túquerres 0,0 0,0 0,8 0,8
Valledupar 0,0 0,0 0,8 0,8
Villa Garzón 0,8 0,0 0,0 0,8
Zarzal 0,0 1,7 0,0 1,7

Total % 31,1 47,9 21,0 100,0

      Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año  
                   2007. Elaboración propia. 
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Tipo de estudios completados según sexo de los inmigrantes colombianos en la 

provincia de Sevilla

Sexo 

Tipos de estudios completados Varón Mujer Total %

Derecho 0,0
8,2 8,2

Magisterio, educación infantil... 2,0 4,1 6,1

Ciencias sociales administración, 
psicología, economía, periodismo...)

6,1 10,2 16,3

Artes y humanidades (historia, lenguas, 
imagen, sonido.....)

0,0 2,0 2,0

Informática 0,0 2,0 2,0

Ingenierías
0,0 4,1 4,1

Formación técnica e industrias (mecánica, 
metal, electricidad dibujo técnico, 
confección, alimentación...) 20,4 26,5 46,9

Ciencias (biología, química, física, 
matemáticas...) 2,0 2,0 4,1

Arquitectura o construcción 
2,0 0,0 2,0%

Salud, servicios sociales (medicina, 
enfermería, farmacia, trabajo social...)

0,0 6,1 6,1

Otros servicios (turismo, hostelería, 
peluquería, enseñanzas náutica, militar)

0,0 2,0 2,0

Total % 32,7 67,3 100,0

                    Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia 
                                 de Sevilla. Año 2007. Elaboración propia. 
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Anexo 2.3.3.

Actividad laboral por año de llegada 
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Actividad laboral según año de llegada de la colonia colombiana en España

                                              Año de llegado a España
                                              (% sobre total columna)

1999 o 
antes 2000 2001 2002 2003-2004 2005-2006 2007

Ocupado 78,6 82,4 84,6 100,0 83,3 59,1 35,7

Parado

buscando primer empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

      ha trabajado antes 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0

Inactivos

Jubilado/as y pensionistas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Estudiantes 14,3 0,0 5,1 0,0 16,7 22,7 14,3

Labores del hogar 7,1 11,8 10,3 0,0 0,0 13,6 28,6

Otras situaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NS/NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

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

Recuento 14 17 39 2 12 22 14

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 

Actividad laboral según año de llegada de la colonia colombiana en la provincia 

de Sevilla

                                            Año de llegada a la provincia de Sevilla 
                                                                 (% sobre total columna)

1999 o 
antes 2000 2001 2002 2003-2004 2005-2006 2007

Ocupado 80,0 80,0 88,0 83,3 81,3 65,4 50,0

Parado

      buscando primer empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1

ha trabajado antes 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0

Inactivos

Jubilado/as y pensionistas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estudiantes 20,0 0,0 4,0 0,0 12,5 19,2 13,6

      Labores del hogar 0,0 13,3 8,0 16,7 6,3 11,5 22,7

Otras situaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NS/NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

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

Recuento 10 15 25 6 16 26 22

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 





Anexo 2

499

Anexo 2.3.4.

Colombia. Departamento de procedencia de los inmigrados 
colombianos 
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Colombia. Departamento y municipio de procedencia de los inmigrantes 

colombianos en la provincia de Sevilla

Departamento Municipio Abs. % sobre total.

Antioquia Babosa 2 1,7

Medellín 11 9,2

Subtotal % 13 10,8

Bolívar Cartagena 2 1,7

Subtotal % 2 1,7

Caldas Anserma 1 0,8

Chinchiná 1 0,8

Manizales 1 0,8

Subtotal % 3 2,5

Cundinamarca Bogotá 15 12,5

Subtotal % 15 12,5

Nariño Ipiales 1 0,8

Pasto 2 1,7

Subtotal % 3 2,5

Quindío Armenia 4 3,3

Calarcá 1 0,8

Quimbaya 1 0,8

Subtotal % 6 5,0

Risaralda Pereira 18 15,0

Subtotal % 18 15,0

Santander Bucaramanga 3 2,5

Subtotal % 3 2,5

Tolima Ibagué 1 0,8

Subtotal % 1 0,8

Valle del Cauca Buga 1 0,8

Cali 33 27,5

Cartago 2 1,7

Cerrito 2 1,7

Obando 1 0,8

Palmira 2 1,7

Sevilla 3 2,5

Tuluá 3 2,5

Zarzal 1 0,8

Subtotal % 48 40,0

Otro país 7 5,8

Total % 120 100,0

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 





Anexo 2

503

Anexo 2.3.5.

Colombia. Motivo principal del cambio de residencia habitual 
por sexo y nivel de estudios
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Colombia. Motivo principal del cambió de residencia internamente por sexo y 

nivel de estudios alcanzado

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 

Sexo (% sobre 
total columna) Total Nivel de estudios (% sobre total columna)

Motivos V M
(% total 

columna) Abs. Analfabetos
Sin

Estudios
Primer
Grado

Segundo
grado

Tercer 
grado

Motivos de tipo 
Económico 47,8 37,5 41,3 26 0,0 0,0 52,2 32,1 41,7

Mejorar situación económica 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tener trabajo 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Obligaciones financieras o 
personales 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos de tipo
socioeconómico 13,0 22,5 19,0 12 0,0 0,0 17,4 21,4 16,7

Nuevas oportunidades y 
posibilidades 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mejorar condiciones y calidad 
de vida 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Futuro de los hijos 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos referentes a 
inseguridad, violencia y 
amenazas 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Situación de inseguridad y 
violencia en general 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución por 
grupos guerrilleros 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución por 
grupos paramilitares 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución de las 
fuerzas armadas 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenazas y persecución de 
delincuencia común 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivos familiares 21,7 22,5 22,2 14 0,0 0,0 17,4 28,6 16,7

Reagrupación familiar 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivo referente a estudios 13,0 10,0 11,1 7 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0

Otros motivos 4,3 7,5 6,3 4 0,0 0,0 13,0 3,6 0,0

Conocer 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amigos o pareja sentimental 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Problemas personales/afectivos 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total % 100,0 100,0 100,0 63 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Recuento 23 40 100,0 63 0 0 23 28 12
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Anexo 2.3.6.

Colombia. Departamento y municipio de destino del último año  
del cambio de residencia habitual
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Colombia. Departamento y municipio de destino por último año del cambio de 

residencia

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla.  Año 
              2007. Elaboración propia. 

Total
    Ultimo año del cambio de residencia  

(% sobre total columna)

Departamento Municipio Abs.
(% total 

columna)
1970 o 
antes

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001 en 
adelante

Antioquia Medellín 1 1,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0

Arauca Arauca 1 1,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0

Atlántico Barranquilla 1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Caldas Manizales 1 1,6 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Cauca Villa Rica 1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Cesar Copei 2 3,2 0,0 0,0 4,8 7,6 0,0

Cundinamarca Bogotá 8 12,7 0,0 9,0 19,0 7,6 25,0

Magdalena Santa Marta 1 1,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0

Meta Villavicencio 1 1,6 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Nariño Ipiales 1 1,6 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Pasto 3 4,8 0,0 0,0 9,5 0,0 25,0

Quindío Armenia 4 4,8 14,2 0,0 9,5 7,6 0,0

Calarcá 1 1,6 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Quimbaya 1 1,6 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Risaralda Pereira 9 14,3 0,0 36,4 9,5 7,6 0,0

Tolima Ibagué 2 3,2 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0

Valle del Cauca Alcalá 1 1,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0

Buga 1 1,6 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Cali 16 26,6 14,2 45,5 19,0 23,1 0,0

Cerrito 2 3,2 0,0 9,0 4,8 0,0 0,0

Palmira 1 1,6 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Sevilla 1 1,6 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuluá 3 4,8 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0

Total % 63 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Anexo 2.3.7.

Comparación del proyecto migratorio actual frente al inicial
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Comparación del Proyecto migratorio actual respecto al inicial por sexo y nivel 

de estudios alcanzado

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Comparación del Proyecto migratorio actual respecto al inicial por grupos edad 

y año de llegada a la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Sexo (% total 
columna) Total Nivel de estudios (% total columna)

Intenciones futuras V M
(% total 

columna) Abs. Analfabetos
Sin

Estudios
Primer
grado

Segundo
Grado

Tercer 
grado

Establecerse por un tiempo 
indefinido +7 +20 +15 58 0 0 +30 +12 0

Quedarse por un tiempo y 
retornar a Colombia -2 -24 -16 51 0 0 -30 -9 -8

Irse a otra provincia española -2 0 +1 3 0 0 +3 -2 +4

Irse a otro país europeo 0 +1 +1 3 0 0 0 +2 0

Otro -7 -1 -2,5 1 0 0 0 0 -4

NS/NC 0 +4 -2,5 4 0 0 0 +2 +8

Recuento 44 76 100,0 120 0 0 37 57 25

Grupos de 
edad           

(% total 
columna)

Año de llegada a la provincia de Sevilla  
(% total columna)

Intenciones futuras 16-18 19- 24 25-44 +44
1999 o 
antes 2000 2001 2002

2003-
2004

2005-
2006 2007

Establecerse por un tiempo 
indefinido +40 -15 +20 +11 +20 +50 +12 0 +12 +11 0

Quedarse por un tiempo y 
retornar a Colombia -40 +12 -18 -15 -10 -50 -16 0 -18 -80 -4

Irse a otra provincia española 0 +8 0 0 0 0 +4 0 +6 +4 0

Irse a otro país europeo 0 0 +1 0 0 0 +4 0 0 0 0

Otro 0 0 +5 +3 -10 0 +4 0 0 +4 -5

NS/NC 0 0 +3 +3 0 0 0 0 0 +4 +9

Recuento 5 12 75 28 10 15 25 6 16 26 22
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Proyecto migratorio actual respecto al inicial según estado civil de los 

encuestados

Fuente: Encuesta sobre trayecto y proyecto migratorio de la inmigración colombiana en la provincia de Sevilla. Año
              2007. Elaboración propia.

Estado civil (% total columna)

Intenciones futuras Solteros/as Casados/as Viudos/as Separados/as Divorciados/as Otros

Establecerse por un tiempo 
indefinido +14 +16 +33 0 +13 0

Quedarse por un tiempo y 
retornar a Colombia -14 -18 -32 0 -13 0

Irse a otra provincia española +1 0 0 0 0 0

Irse a otro país europeo 0 +2 0 0 0 0

Otro -5 0 0 0 0 0

NS/NC +3 +2 0 0 0 0

Recuento 56 50 3 2 8 1




