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Introducción  

 

Migrar no solo es cambiar de residencia, migrar es empezar una nueva trayectoria, cambiar de 

dinámicas sociales, estar abierto a nuevas culturas, costumbres y una nueva historia en el sitio de 

llegada. En este sentido, la sociedad a lo largo de su historia ha tenido constantes flujos 

migratorios, esto se debe a las condiciones de los diferentes territorios, que generan factores de 

expulsión y atracción en las diferentes regiones y a su vez, generan cambios en la trayectoria de 

vida de las personas que toman la decisión de migrar.  

Es así que se reconocen factores endógenos y exógenos que generan el proceso migratorio, donde 

se encuentran diferentes componentes relacionados, como lo son: Aspectos políticos, elementos 

culturales, condiciones de educación en el lugar de salida y en el de llegada, aspectos económicos 

en donde entran variables de empleo o vivienda, relaciones sociales que generan redes migratorias 

a lo largo de los territorios, entre otros aspectos. Además, es importante reconocer cómo se han 

ido construyendo diferentes centros poblados, como: Ciudades o municipios a partir de la 

población migrante que llega a estos territorios. El identificar estos factores permite ver con mayor 

amplitud el fenómeno de la migración.  

En Colombia se identifican dos tipos de flujo migratorio principalmente, una migración interna y 

una migración internacional, ambas se pueden dar por motivos voluntarios o forzados, lo cual 

genera diferenciaciones en el desarrollo de la migración misma o en el sitio que se tiene como 

lugar final, para el cambio de residencia. Entender la migración interna colombiana, permite dar 

cuenta de cómo está constituido el país, identificar las conformaciones regionales y territoriales, 

dando cuenta de una larga trayectoria y de la configuración que se va determinando con cada 

oleada de migración. Estudiar esta movilidad abre una puerta de entrada para reflexionar acerca 

de temas agrarios, urbanos, constitución de relaciones sociales, entre otros.  

 

Para dar cuenta de esta migración interna en Colombia, en esta tesis se tomó el municipio de 

Marinilla- Antioquia, pues este tiene diferentes actores y entornos que influencian la dinámica 

migratoria. Para desarrollar lo anterior, la investigación que se realizó tuvo como propósito dar 

cuenta de los cambios y las nuevas relaciones que se gestan a partir de la decisión de migrar, más 

allá de revisar la trayectoria pasada. Lo que se hizo fue tomar la dinámica actual de los migrantes, 
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para así dar cuenta de cuáles son los atributos poblacionales y condiciones de estos, en el municipio 

de Marinilla – Antioquia.  

 

Para captar las anteriores características, se realizó un acercamiento a la dinámica migratoria del 

municipio, teniendo en cuenta una caracterización sociodemográfica de los migrantes voluntarios 

y desplazados por la violencia, que residieron hasta el año 2017 en la cabecera municipal.  Para 

poder desarrollar lo anterior, fue necesario partir de la revisión de los principales componentes 

demográficos, como lo son: Crecimiento vegetativo y crecimiento migratorio, posteriormente 

buscar el porqué de los flujos migratorios al municipio. Esto llevó a identificar diferentes aspectos 

de contexto, en donde se encontraron tres elementos que influyen en la migración que se da hacía 

el municipio, estos son: La cercanía que Marinilla tiene con Rionegro, con el Valle de Aburrá y la 

población desplazada que aparece como un aspecto coyuntural de la dinámica nacional. 

 

Teniendo en cuenta el panorama que se encontró, surgió la preocupación de identificar las 

necesidades y la caracterización básica de la población que migra de manera voluntaria a la 

cabecera municipal y los desplazados por la violencia que residen en el municipio de Marinilla – 

Antioquia. A partir de la revisión inicial y teniendo en cuenta el censo del 2005, se encuentra que 

en el municipio el 55% de la población total nació fuera de este y que el 61% que reside en la 

cabecera municipal nació en otro municipio. Lo anterior da como resultado, que un importante 

número de habitantes se han migrantes porque su lugar de nacimiento es diferente a Marinilla.  

Frente a lo anterior nace el interés de revisar la situación sociodemográfica de esta población en la 

cabecera municipal, porque allí se encuentra el porcentaje más alto de población migrante, que 

(como anteriormente se mencionó) representa el 55% de la población total.  

La información obtenida permitió captar cuatro dimensiones de la población objeto de estudio, 

estas fueron divididas en diferentes ejes temáticos que corresponden a los objetivos construidos en 

el proyecto de investigación, estos elementos son: Características sociodemográficas, condiciones 

puntuales acerca de la vivienda (estratificación de la vivienda, acceso de servicios públicos como: 

Agua, gas y luz), aspectos educativos, de empleo y como categoría emergente surgieron algunas 

motivaciones del por qué migrar al municipio. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y los posteriores resultados que se obtuvieron, se puede apreciar 

que es relevante retomar los estudios acerca de cómo están constituidos los diferentes migrantes 

en su sitio de llegada, para así tomar acciones que correspondan a la situación de estos. 

Es pertinente aclarar que a lo largo del documento se fijan diferencias importantes entre las dos 

poblaciones de estudio (migrantes voluntarios y desplazados por la violencia), aunque el objetivo 

de la investigación no era generar este tipo de diferenciación. Las razones de migración de ambas 

poblaciones corresponden a contextos y momentos específicos que generan variabilidad de 

contrastes. 

1. Capítulo: Marinilla, tierra de inmigrantes. 

 

Por su naturaleza misma la sociología es poca apta para “cerrar”, para clausurar 

(...) No compite sino aúna fuerzas con otros discursos dedicados a la interpretación 

de la experiencia humana (la literatura, el arte, la filosofía). En todo caso, el 

pensamiento sociológico pone de relieve la confianza en la exclusividad y unicidad 

de cualquier interpretación (Bauman, 1994, p. 232) 

La sociología en su esencia fundamental ha tenido como objetivo investigar y dirigir sus estudios 

a los fenómenos que se gestan en el marco de lo social, analizando y problematizando las diferentes 

relaciones entre los individuos y cómo éstas generan diferentes estructuras sociales que se plasman 

en las vivencias diarias. En esta tesis se realiza una convergencia disciplinar en donde se toman 

apartados sociológicos y bases demográficas para el estudio del caso migratorio en Marinilla - 

Antioquia. 

1.1 Antecedentes  

 

El punto de convergencia para este estudio se realizó desde la migración, entendida tanto como 

fenómeno social, como un atributo distributivo de la población. En las siguientes páginas se 

plasmará esta conexión desde un análisis sociodemográfico de la complejidad del fenómeno 

migratorio en el municipio de Marinilla – Antioquia. En un primer momento se dará una 

descripción espacial acerca del municipio, para luego dar cuenta del fenómeno migratorio, que se 
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constituye a partir de diferentes componentes que lo estructuran y hacen parte de un contexto de 

diferentes relaciones. 

1.1.1 Caracterización espacial y demográfica. 

 

Marinilla es un municipio ubicado en el oriente de Antioquia, tiene una extensión territorial de 

116km2, que se divide en una zona urbana de 11.5 Km2 y una extensión rural de 112.5 Km2. En la 

cabecera municipal tiene 36 barrios, en el resto rural cuenta con 30 veredas y una zona de 

expansión urbana ubicada en el occidente de la cabecera municipal.   

Figura 1: Mapa división político-administrativa de Marinilla Antioquia 
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Figura 1: Mapa de las veredas y centro poblado de Marinilla Antioquia. Obtenido de: 

http://secretariainfraestructura.antioquia.gov.co/descargas/InformacionRedVialAntioquia/4.%20Mapas%20por%20municipio/Marinilla_fichaMu

nicipal2.pdf 

El municipio desde su cabecera municipal está aproximadamente a 48.9 km y a un tiempo estimado 

de 53 minutos de la ciudad de Medellín capital de la región antioqueña por la vía de doble calzada 

Medellín - Bogotá y a 9.1km y a un tiempo estimado de 15 minutos de Rionegro donde se 

encuentra el principal aeropuerto del departamento. 

Marinilla guarda diferentes historias desde la época colonial hasta la actual. Además, ha sido 

epicentro de importantes luchas en el oriente antioqueño. En la actualidad se está consolidado 

como uno de los puntos estratégicos en esta subregión, por las diferentes obras de gran importancia 

que se han realizado, como: El parque educativo o por las obras viales que colocan al municipio 

en un sitio estratégico por estar ubicado en la carretera Bogotá-Medellín y por la vía de doble 

calzada que se amplió entre El Santuario y Marinilla; además de que sus diferentes vías terrestres 

permiten una conectividad con los municipios del oriente antioqueño.  

Al mismo tiempo de tener un punto estratégico geoespacial como se mencionó anteriormente, en 

los últimos años desde la alcaldía se ha comenzado un largo proceso por mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes, ejemplo de ello son las obras viales que se están construyendo dentro del mismo 

municipio y que han permitido una movilidad cotidiana más fácil. Mejorando así las vías de acceso 

a las diferentes veredas y facilitando la circulación de la variedad de productos que se cultivan en 

este territorio, algunos productos son: Frijol, café, zanahoria, repollo, lechuga y también hay 

presencia de ganado en algunas zonas. 

Según el mapa de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia (figura 2), las veredas más 

productoras del municipio tienen siembra de café y papá, además se puede observar que, aunque 

dentro el municipio y específicamente en su zona rural la mayoría de la red vial no se encuentra 

totalmente pavimentada, existe una red vial secundaria totalmente pavimentada que pasa por el 

centro del municipio. Es pertinente aclarar que el mapa que se mostrará a continuación no muestra 

las obras viales que se han ido adelantando desde finales del 2017 y principios del 2018, en veredas 

como La Esmeralda (Imagen 1 y 2), que es un importante corredor vial en construcción, que 

permite tener mejor conexión vial con el municipio del Carmen de Viboral.  

 

http://secretariainfraestructura.antioquia.gov.co/descargas/InformacionRedVialAntioquia/4.%20Mapas%20por%20municipio/Marinilla_fichaMunicipal2.pdf
http://secretariainfraestructura.antioquia.gov.co/descargas/InformacionRedVialAntioquia/4.%20Mapas%20por%20municipio/Marinilla_fichaMunicipal2.pdf
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Figura 2: Mapa vial de Marinilla - Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Infraestructura vial del municipio de Marinilla- Antioquia. Obtenido de: 

http://secretariainfraestructura.antioquia.gov.co/descargas/InformacionRedVialAntioquia/4.%20Mapas%20por%20municipio/Marinilla_fichaMu

nicipal2.pdf 

 

 

http://secretariainfraestructura.antioquia.gov.co/descargas/InformacionRedVialAntioquia/4.%20Mapas%20por%20municipio/Marinilla_fichaMunicipal2.pdf
http://secretariainfraestructura.antioquia.gov.co/descargas/InformacionRedVialAntioquia/4.%20Mapas%20por%20municipio/Marinilla_fichaMunicipal2.pdf
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Figura 3:  Construcción vial vereda La Esmeralda                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Fotografía construcción vial vereda La Esmeralda, foto tomado en octubre de 2018. 

Las anteriores imágenes son evidencia de los cambios en la infraestructura vial que ha venido 

teniendo el municipio y las cuales han tenido gran acogida por la población campesina, que hace 

20 o 30 años tenían gran dificultad para la comercialización de sus productos, además de los altos 

costo que demandaba el transporte de este: 

A sus 50 años, Marta Lucía Jaramillo recuerda lo difícil que era para los vehículos 

transitar por la vía que pasa frente a su casa, ubicada en una de las veredas de 

Marinilla (oriente antioqueño).  

El invierno convertía la tierra en lodo, los carros se quedaban atascados y los 

campesinos tenían muchos problemas para sacar sus productos hacia otras 

regiones. La solución era recurrir a la solidaridad de los habitantes para que 

quitaran el pantano y regaran piedras pequeñas para hacer más fácil la movilidad. 

Nunca era suficiente. 

Hoy, las cosas han cambiado. Cuando Marta sale de su vivienda, se encuentra con 

una vía en buen estado, por la cual su esposo puede sacar con mayor facilidad 

lechugas, apios, repollos, zanahorias, habichuelas, remolachas y otros alimentos 

que producen en la tierra que habitan.  

Por su casa se construyó uno de los tramos de placa huella de un total de ocho 

kilómetros que se habilitan en los sitios con más problemas en 19 de las 34 veredas 

de Marinilla. (El tiempo, 2017) 
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El anterior fragmento es un pequeño relato que da cuenta de los cambios del municipio y la 

percepción de la población frente a ello. Este relato permite identificar también las dificultades 

que se vivían en las zonas rurales en décadas pasadas y cómo las diferentes problemáticas 

influenciaron en las decisiones de la población, como lo es quedarse en la zona rural o migrar a la 

cabecera municipal para tener una mejor calidad de vida.  

Varios aspectos juegan a la hora de migrar, pero como bien lo podemos observar en el siguiente 

relato, el principal motor es la búsqueda por mejorar las condiciones vida, esto no solo con un 

objetivo económico, sino también existe el propósito de mejores posibilidades de educación y de 

progreso. Lo anterior desde una mirada sociológica se traduciría en un ascenso social, que se 

plasma cuando los padres o abuelos que viven en las zonas rurales deciden enviar a los jóvenes y 

niños a las urbes a realizar sus estudios para así, de esta manera en el futuro está población pueda 

acceder a espacios laborales que exigen un determinado nivel académico, condición que 

mayoritariamente se ha desarrollado en las zonas urbanas: 

Hace treinta años por allá en los años noventa era complicada la situación por 

acá, para uno salir de acá y vender la papita o el frijol tocaba andar dos o tres 

horas y el tiempo que uno perdía para ir al pueblo era bastante, por eso algunos 

de mis hermanos y yo nos tocó buscar alguito por acá en el pueblo y vivir acá, 

además si uno quería estudiar tenía que caminar como una hora y así la vida no es 

tan fácil. (Anónimo, comunicación personal, noviembre del 2017)1 

 

Este tipo de relatos son los que uno encuentra al caminar Marinilla y hablar con sus habitantes, los 

cuales identifican y expresan de una u otra manera los cambios espaciales y sociales que se han 

venido desarrollando.  

Otra manera de identificar el desarrollo y los cambios que está teniendo este municipio, es 

mediante los diferentes premios que ha ganado la alcaldía, por los proyectos que se han 

consolidado, ejemplo de ello es el Premio Latinoamericano al Buen Gobierno Municipal entregado 

el 30 de agosto del 2018 en el marco de la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos 

Locales. “Los temas que nos hicieron merecedores a esta distinción están relacionados con: 

                                                             
1 Conversación previa realizada antes de la aplicación de la encuesta. El nombre y apellido de la persona se encuentra 

anónimo por petición expresa de la persona encuestada. 



9 
 

adecuada gestión fiscal, sostenibilidad ambiental, municipio transparente, formulación de 

políticas públicas sociales, educación incluyente, territorio planificado y liderazgo regional.” 

(Alcaldía de Marinilla, 2018) 

Lo anterior muestra el gran desenvolvimiento institucional que se viene trabajando desde hace 

varios años y donde también se han postulado a los diferentes alcaldes que han representado al 

municipio en algunos concursos que premian a los mejores alcaldes de los diferentes municipios,  

donde en el 2014 fue nominado José Gildardo Hurtado Álzate por la lucha para reducir los 

porcentajes de pobreza en el municipio.  

Para dar cuenta de los anteriores cambios y procesos, es relevante revisar datos institucionales que 

permiten de una manera más rigurosa captar los cambios que han tenido los marinillos. En este 

contexto es fundamental reconocer las variaciones demográficas que ha tenido la población, puesto 

que permite ver la realidad de Marinilla desde datos específicos y poder observar como estos 

cambios a nivel poblacional han influido en la consolidación de lo que en la actualidad es el 

municipio. Como se ha mencionado anteriormente a lo largo del documento la migración, es un 

elemento que ha permeado la dinámica de Marinilla y esta se puede captar mediante las bases de 

información de tipo demográfico.  

A nivel demográfico se identifica que según proyecciones del DANE para el año 2017 Marinilla 

en su cabecera municipal tendría alrededor de 43.570 habitantes. Este dato relacionado con el 

informe de perfil socioeconómico de la subregión del oriente antioqueño (publicado por la Cámara 

de Comercio de Medellín), evidencia que Marinilla estaría ocupando el tercer lugar con la mayor 

población habitando en la cabera municipal del Oriente antioqueño, después de La Ceja del Tambo 

quien ocupa el segundo lugar y de Rionegro que ocupa el primero.2  

Además, es importante rescatar que según la ficha de caracterización del DNP para el 2014, 

Marinilla se encuentra por encima de la media de crecimiento poblacional de Antioquia y 

Colombia (figura 4). Lo anterior evidencia el crecimiento poblacional que ha teniendo el 

municipio, que relacionado con el censo del 2005 muestra que este crecimiento está dado en su 

                                                             
2 Revisar: Informe del Perfil socioeconómico de la subregión del oriente, publicado por la cámara de comercio de 

Medellín. https://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2017/Publicaciones%20regionales/16-

3Perfil%20Oriente_Oct14.pdf 
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mayoría por la población que ha migrado de otros lugares del país a Marinilla y que representan 

el 55% de la población total en el municipio.  

Figura 4: Gráfica Variación porcentual Crecimiento Poblacional 2010 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2014). Ficha de Caracterización. Obtenido de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Antioquia_Marinilla%20ficha.pdf 

Los anteriores datos permiten ir evidenciando algunos puntos relevantes del municipio y cómo 

estos se traducen en datos demográficos, en donde sus cambios han estado permeados por 

diferentes aspectos: económicos, de desarrollo regional, dependencias jurídicas y administrativas, 

desplazamiento forzado (coyuntura nacional) y componentes propios del municipio (crecimiento 

vegetativo). 

Puntualmente a nivel de datos, en el año del 2005 el municipio tenía una población total de 45.548 

habitantes, posteriormente, para el año 2016 según proyecciones tiene una población de 54.186 en 

total y para el año 2017 55.798 en total.  

Teniendo en cuenta los anteriores datos, se puede identificar un aumento poblacional, teniendo en 

cuenta los datos absolutos. Aunque en una primera mirada el porcentaje de crecimiento no se 

encuentra amplio, se puede observar que está por encima de la media nacional, que para el 2014 

la tasa de crecimiento nacional se encontraba en 1.1% aproximadamente, la de Antioquia en 1,2 

% y la de Marinilla cerca del 1.6%, como se mostró en la figura 4. 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Antioquia_Marinilla%20ficha.pdf
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Tabla 1: Población total de Marinilla, en cabecera y resto. (Censo 2005 y proyecciones hasta 2017) 

Año Población Total Población total en la Cabecera Población total en el resto 

2005 45.548 32.475 13.073 

2006 46.246 33.413 12.833 

2007 47.031 34.403 12.628 

2008 47.798 35.369 12.429 

2009 48.585 36.336 12.249 

2010 49.361 37.282 12.079 

2011 50.161 38.231 11.930 

2012 50.955 39.158 11.797 

2013 51.767 40.083 11.684 

2014 52.559 40.973 11.586 

2015 53.374 41.861 11.513 

2016 54.186 42.726 11.460 

2017 55.000 43.570 11.430 

Tabla 1: Censo y  Proyecciones de población, 2005 (Las anteriores gráficas son una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido 

del censo 2005)  Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

Figura 5: Gráfica población total Marinilla 2005 -2017 (Censo y proyecciones) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Censo y  Proyecciones de población, 2005 (La anterior gráfica es una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido del 

censo 2005)  Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

Figura 6: Gráfica Población total en cabecera Marinilla 2005 -2017 (Censo y proyecciones) 
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Figura 6: Censo y  Proyecciones de población, 2005 (La anterior gráfica es una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido del 

censo 2005)  Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

Figura 7: Gráfica Población total en resto Marinilla 2005 -2017 (Censo y proyecciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Censo y  Proyecciones de población, 2005 (La anterior gráfica es una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido del 

censo 2005)  Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

Las anteriores gráficas permiten identificar que, aunque la población en general y la población de 

la cabecera municipal van en aumento, la población del resto que serían las zonas rurales va en 

descenso. Lo cual permite inferir que una de las razones por las que se da esa disminución, es que 

uno parte de la población migró de la zona rural a la cabecera, dinámica que se ha consolidado 

como uno de los principales flujos migratorios que se da en las migraciones poblacionales y que 

en parte está dada por los déficits en diferentes ámbitos en las zonas rurales. 

Es pertinente tener en cuenta que las anteriores aclaraciones también están sustentadas con base a 

las diferentes conversaciones que se tuvieron con la población y las cuales se desarrollan 

específicamente en el apartado de contextualización de la migración que se da de las zonas rurales 

a la cabecera municipal en punto 1.1.2 de este documento.  

Otra herramienta para estudiar estos datos demográficos son las pirámides poblacionales, estas 

brindan una manera de observar la estructura de la población con mayor detalle específicamente 

en las características de edad y sexo. El siguiente análisis de pirámides poblacionales que se plasma 

sobre el municipio de Marinilla, se realiza con base a conocimientos adquiridos en el curso de 

demografía realizado en la Universidad Externado de Colombia en el año 2014, además de 

diferentes recursos digitales que muestran los tipos de pirámides poblacionales y lo que cada 

estructura o forma de consolidarse representa, también es preciso especificar que las gráficas que 
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se presentarán a continuación, son una construcción propia realizada sobre el censo del 2005 y las 

proyecciones del DANE. 

La pirámide poblacional del municipio en el 2005 que contaba para este año con 45.548 habitantes 

evidencia una pirámide regresiva (figura 8), es decir que su base es más pequeña con relación a 

las edades de 10 a 14 años, lo cual hace tomar una forma de campana, que demuestra una 

disminución en los nacimientos de ese año. Esta pirámide según algunos estudios se identifica en 

poblaciones con índices de desarrollo, lo que permite inferir algunas características del municipio 

a nivel económico.  

Figura 8:   Pirámide poblacional del total de la población para el año 2005 en Marinilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Censo 2005 (Las anterior gráfica es una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido del censo 2005)  Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

En el 2010 (figura 9) en donde se esperaba que existiera una población de 49.361 habitantes, 

podemos evidenciar que los nacimientos van mostrando un pequeño aumento, porque tienen una 

estructura similar a la pirámide regresiva o de campana, donde la base sigue siendo más angosta 

con relación a edades superiores. En la gráfica del 2015 (figura 10) en donde se esperaba que 

existiera una población de 53.374 habitantes, podemos encontrar que la base sigue en aumento, 

esta característica es propia de pirámides que tienden a ser estacionarias, ya que las edades menores 

a los 30-34 años muestran una regulación en tamaños parecidos. En el 2017 (figura 11) en donde 
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se esperaba que existiera una población de 55.000 habitantes, podemos encontrar que la base sigue 

en aumento, pero las edades de 15 a 19 años han disminuido, pero en general se puede notar que 

las edades productivas tienen un mayor tamaño que las edades superiores, lo cual puede hacer 

suponer una mayor natalidad, pero así mismo una demanda mayor a nivel de empleo y educación. 

Figura 9: Pirámide poblacional del total de la población para el año 2010 en Marinilla. 
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Figura 9: Censo y  Proyecciones de población, 2005 (Las anterior gráfica es una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido del 

censo 2005)  Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

Figura 10:  Gráfica Pirámide poblacional del total de la población para el año 2015 en Marinilla. 
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Figura 10: Censo y  Proyecciones de población, 2005  (Las anterior gráfica es una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido 

del censo 2005)  Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

 

Figura 11: Pirámide poblacional del total de la población para el año 2017 en Marinilla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Censo y  Proyecciones de población, 2005 (Las anterior gráfica es una construcción propia,  realizada con base a los datos obtenido 

del censo 2005)  Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

En general en las tres gráficas toman una forma similar, aunque esta última ha cambiado y existe 

la posibilidad de que se convierta en una pirámide estacionaria, también puede que tome forma a 

una pirámide progresiva, aunque la mayor tendencia se encuentra hacia la primera. Estas pirámides 

comparadas con la del total del departamento de Antioquia, tienen ciertas similitudes y muestran 

patrones de poblaciones en vías de desarrollo.  

Este tipo de estructuras poblacionales a nivel de necesidades poblacionales permite inferir que: 

teniendo en cuenta que la mayoría de población se encuentra en edades productivas es importante 

reforzar políticas o proyectos encaminados a impulsar diferentes actividades económicas, además 

de seguir fortaleciendo el ámbito educativo. Ya que, otra porción grande se encuentra en las edades 

de 0 a 23 años, lo cual sitúa la importancia por reforzar ámbitos como la educación y el empleo, 

generando una mayor relación entre ellas y que los jóvenes tengan acceso a instituciones de 

educación superior y que así mismo puedan tener vinculación a ámbitos laborales. 
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1.1.2 Aspectos que contribuyen a la migración y al crecimiento poblacional. 

 

La migración en Marinilla tiene un escenario nacional que lo en marca. Este fenómeno en 

Colombia se caracteriza por una migración poblacional interna, influenciado por una 

multicausalidad de factores, en los que predominan los económicos y territoriales, que 

dependiendo de cada uno de sus desarrollos generan distintas transformaciones. La anterior 

migración se da en dos vías, una voluntaria por motivaciones personales, económicas entre otras, 

y migración de tipo forzada que se da por el conflicto armado colombiano. Estas dos vertientes 

confluyen en la mayoría de los departamentos, municipios y ciudades del país. 

Los anteriores tipos de migración suceden también en Marinilla, el cual tiene los mismos flujos 

migratorios que se presentan a nivel nacional. En el municipio se pueden destacar las migraciones 

de tipo de intradepartamental, este flujo migratorio se pudo identificar mediante una exploración 

primaria realizada en enero del 2017, en la aproximación a campo realizada en julio del mismo 

año, en la recolección final de la información y por el censo del 2005.  

El municipio ha tenido diferentes elementos demográficos, económicos y políticos, que la han 

consolidado tal como se conoce hoy, para dar cuenta de esto, primero se mencionaran algunos 

elementos históricos que han influenciado en los flujos migratorios y posteriormente se 

desarrollaron los elementos de mayor influencia que se encuentran en la actualidad, los cuales 

contribuyen al crecimiento poblacional por migración y a la expansión urbana que se ha venido 

evidenciando. 

En la época colonial se reconoce un aspecto fundamental que cambió el rumbo económico y 

político del oriente antioqueño y especialmente el de Marinilla, con la división territorial que se 

dio, Marinilla en un primer momento hacía parte de la provincia de Mariquita, pero por la lejanía 

de esta con el municipio pasó a la provincia de Santafé de Antioquia. Este aspecto es fundamental 

ya que desde allí se puede empezar a identificar los primeros crecimientos económicos de este 

espacio del departamento de Antioquia y que permiten ver cómo en búsqueda de oportunidades 

monetarias y de la tenencia de la tierra como símbolo de poder, se van generando procesos 

migratorios en los que está involucrado el municipio de Marinilla. Además, esta dinámica está 

ubicada en una zona minera aurífera que generaba esa movilidad poblacional en búsqueda del 

patrón oro. (Alcaldía de Marinilla, 2000a) 
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Posteriormente, se fueron consolidando diferentes municipios alrededor de Marinilla, tanto así que 

en algunos medios de comunicación y en los relatos de la población misma, se reconoce como 

Marinilla fue el punto base del cual se consolidaron otros municipios.  

Esta localidad del Oriente fue poblada por hombres y mujeres que marcaron huella 

en el desarrollo del territorio y protagonistas de la historia nacional y regional. 

Precisamente a Marinilla se le conoce como Ciudad Madre de donde se 

desprendieron municipios como El Santuario, El Peñol, El Carmen de Viboral, San 

Carlos, Guatapé, Granada, Puerto Triunfo, San Rafael, San Francisco y Cocorná. 

Unidad que la historia denomina el Cantón de Marinilla. (Oriente comercial, s.f) 

Lo anterior se presenta como dos aspectos coyunturales de la historia del municipio, pero a finales 

de l990 y comienzos del 2000, en Marinilla se comenzó una política de protección por el medio 

ambiente, lo cual condujo a una baja afluencia de industrias al municipio (Alcaldía de Marinilla, 

2000b), hecho que se constata con lo que venía sucediendo en los municipios del oriente 

antioqueño. 

Frente a la anterior pueden surgir varias ideas acerca del cambio que se dio y la situación actual, 

ya que hoy por hoy se puede notar un municipio con una apertura económica amplia. Algunas de 

las casualidades que se identifican son: La primera está dirigida a las vías de comunicación que se 

consolidaron con Rionegro y Medellín, lo cual influencia que Marinilla no se pueda cerrar. 

Además, este corredor vial se identifica como un punto clave para llegar hacia otras regiones del 

norte de Colombia y de los municipios del oriente del departamento de Antioquia. Otro 

componente está ligado al cambio a nivel político, que se da con la llegada de nuevos alcaldes 

después del 2000, que empezaron a generar políticas de apertura económica permitiendo la llegada 

empresas y de nuevas maneras de integrarse con la región antioqueña. 

En la actualidad y según la investigación realizada, se reconocen tres componentes coyunturales 

que se expresan en la dinámica del municipio, estos componentes se relacionan dialécticamente y 

generan la estructura migratoria en Marinilla – Antioquia. La relación que se da abarca tres 

componentes que son: la dinámica y configuración que se da entre los municipios desde las 

proyecciones de las diferentes alcaldías, el segundo componente está ligado al conflicto armado 

del oriente antioqueño y el tercer componente a la estructura geográfica y social del municipio en 

su interior. Los anteriores ámbitos se expresan en los siguientes hechos concretos:  
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a) Migración campo – cabecera municipal: 

 

El municipio de Marinilla se reconocía por una alta producción agropecuaria, sus principales 

productos eran papa, maíz y frijol. Pero después de la implementación de proyectos de la 

revolución verde, que se desarrolló en diferentes zonas del país; en el municipio se generó una 

diversificación de productos dentro de los cuales se encuentra: Repollo, zanahoria, remolacha, 

brócoli, coliflor, lechuga, pimentón, tomate, arracacha, entre otros productos. En un primer 

momento permitió satisfacer algunas necesidades de comercio y autoconsumo, pero a largo plazo 

generó diferentes problemáticas, una de ellas fue que se utilizaron diferentes químicos para la 

diversificación de la producción, trayendo consigo un debilitamiento en el uso del suelo y los 

recursos hídricos, lo cual se traduciría en un alza de los costos de producción. (Agudelo, Soto, 

Pérez, Jaramillo, & Moreno, 2013) 

La anterior descripción muestra en gran medida las dificultades que se presentaron en el siglo XX 

en la zona rural del municipio. Donde se identifica el debilitamiento del territorio rural, que generó 

migraciones en busca de mejores oportunidades en la cabecera del municipio, como se observó en 

las primeras páginas de este apartado, con el decrecimiento de población que se da en el resto rural 

del municipio. 

En varias alcaldías el mejoramiento de las zonas rurales se ha propuesto como un reto, que en la 

actualidad no tiene el total de cobertura de las necesidades que se presentan en la población 

residente en la zona rural del municipio antioqueño. Por tanto, se recalca la importancia de 

posteriores estudios en el que se puede empezar a investigar cuál es la realidad actual de la 

ruralidad en Marinilla y cómo esta también es un ejemplo de una de las causas de la migración en 

Colombia. 

b) Desplazamiento Forzado: Contexto violento en el oriente antioqueño 

El oriente de Antioquia está compuesto por veintitrés municipios, que son: Abejorral, Alejandría, 

Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, 

La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, El Peñol, El Retiro, Rionegro, San Carlos, San Francisco, 

San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón. (Figura 12) 
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Figura 12: Mapa municipios del oriente antioqueño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Municipios del oriente antioqueño. Obtenido de: https://www.programadesarrolloparalapaz.org/el-territorio/mapas 

Esta subregión de Antioquia ha sido un punto esencial en diferentes ámbitos por su ubicación 

geoestratégica que le permite tener acceso a diferentes corredores fluviales y lo consolidan como 

una de las despensas agropecuarias de mayor importancia en el departamento.  En este contexto 

de desarrollo, es pertinente aclarar que uno de los aspectos que también ha marcado esta subregión 

ha sido el conflicto armado, en donde confluyen diferentes actores que han generado en la 

población hechos victimizantes.  

Desde la década de los 70 han existido diferentes grupos armados en esta subregión, pero es entre 

los años de 1998 y 2007 donde el conflicto armado en el oriente antioqueño aumenta. Los 

municipios del oriente lejano (Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón) son los más afectados y donde 

suceden la mayoría de los eventos armados de está subregión, además de San Luis que se identifica 

como el principal municipio afectado. En este lapso, se identifican dos años coyunturales para esta 

subregión, el primero es en el 2000 donde se encuentran 184 sucesos armados y en el 2004 con 

214 sucesos, es por esto que se identifica como una de las épocas más conflictivas para el territorio. 

(García y Aramburo, 2011a).  

Para ejemplificar lo anterior a continuación se encuentra el mapa 4, en el que se evidencia el índice 

de eventos de conflicto entre 1998 y 2007 en el oriente antioqueño, donde se puede ubicar 

principalmente al municipio de San Luis como un lugar con alta presencia de hechos violentos.  
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También se encuentran otros municipios con altos índices como: San Francisco, Sonsón, Argelia, 

San Rafael y San Carlos.  

Según otros estudios e investigaciones, también se identifican significativos hechos armados en el 

municipio de San Carlos, para el 2002 según La Defensoría del Pueblo citado por Jaramillo (s.f) 

“constata la pérdida de un 20% de la población en el municipio de San Carlos a raíz del 

vaciamiento de unas 33 veredas, lo que representa el 42,3% del total veredal. Para el año 2006 

la afectación de la estructura poblacional es de un 55% y el número de veredas afectadas asciende 

a 54”. 

Figura 13: Mapa de índice de eventos de conflicto armado en el Oriente Antioqueño entre los años de 1998 -2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Índice de eventos de conflicto. Oriente Antioqueño, 1998 -2007. Obtenido de: Geografías de la guerra, el poder y la resistencia, autoras 

Clara Inés García de la Torre y Clara Inés Aramburo.  

Teniendo en cuenta los datos anteriores, es importante preguntarse ¿qué hace que el oriente 

antioqueño se convierta en un atractivo para diferentes grupos armados? Una de las respuestas está 
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en su ubicación espacial, ya que, está subregión tiene conectividad vial con cuatro departamentos: 

Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Además, es importante reconocer que varios de los 

municipios solo tienen una entrada y está es en forma de caracol, como por ejemplo el municipio 

de Cocorná que queda a 51 minutos aproximadamente de Marinilla, el tener una sola entrada les 

permitía a los grupos armados realizar tomas de todo el pueblo por varios días y bloquear la vía de 

acceso principal al municipio. 

Otro ejemplo es el municipio de San Luis, que también tiene una estructura vial parecida a la del 

municipio de Cocorná y que fue uno de los municipios más golpeado por tomas guerrilleras, como 

se puede encontrar en el siguiente relato: 

Tres horas y media se demora un bus desde la Terminal del Norte de Medellín hasta San 

Luis. El pueblo está a unos veinte minutos de la autopista, trepando una cuesta de curvas 

cerradas por donde bajan arremolinadas cascadas cristalinas (…).  

En Antioquia el parque hace los pueblos y la iglesia hace el parque. (…) en los primeros 

años de la década del 2000, el frente noveno de las FARC llegó para intentar tumbar el 

Estado. Tanto fue, que en 2002 el alcalde Hernando Martínez, amenazado, tuvo que salir 

volado para Medellín con todo su equipo de trabajo. (Rivera, 2014)    

El anterior relato describe perfectamente como es la llegada a estos municipios y también las 

riquezas naturales que hay en estos territorios, como los recursos hídricos que han generado la 

construcción de diferentes embalses e hidroeléctricas que aportan el 29% de la energía nacional y 

el 73% para Antioquía. Es por ello que en varios momentos de la historia estos recursos y las 

características viales de estos municipios han generado importantes flujos migratorios forzados 

hacia diferentes lugares del país.  

Es así como la población en medio de este contexto de violencia se ha movilizado de manera 

forzosa a distintos lugares del país y también del departamento, para poder alejarse así de un 

escenario de pugnas y conflictos, donde eran utilizados en favor de los intereses de cada uno de 

los grupos armados que allí hacían presencia, en los que se encontraban las FARC-EP, AUC y 

ELN. Una de las herramientas más predominantes en este territorio, era la utilización de medios 

de terror e intimidación frente a la población civil lo cual les permitió hacer distintas avanzadas 

militares por este sector. (García y Aramburo, 2011.b) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se crea la hipótesis que el hecho de que llegara un importante flujo 

de población desplazada al municipio entre los años 2000 y 2002 se debe a que en los municipios 

aledaños a Marinilla las problemáticas de conflicto armado eran de mayores magnitudes. A pesar 

de que en Marinilla existió la presencia de grupos armados, las masacres y hechos victimizantes 

hacia la población civil eran menores en comparación de municipios como San Vicente, El Peñol, 

El Santuario o EL Carmen de Viboral que son municipios que rodean a Marinilla geográficamente. 

Otra característica se encuentra en la memoria oral de los marinillos, varios habitantes reconocen 

la importancia que tenía La Base Militar Arturo Lema Posada en Rionegro, que queda 

aproximadamente a 30 minutos de la cabecera municipal de Marinilla. Para la población esta base 

militar representaba una protección y un elemento de seguridad frente a los eventos conflictivos 

que se vivían en los municipios aledaños, además rescatan las diferentes vías de acceso con las 

que cuenta Marinilla, las cuales no permitían tomas armadas con las que sucedían en Cocorná o 

El Peñol. 

El anterior contexto subregional recrea un panorama de la situación de conflicto armado que se 

evidencia en cifras poblacionales en el municipio de Marinilla, en donde actualmente habitan 9.155 

personas en condición de desplazamiento (RUV, 2017) y donde en el año 2000 revisando estos 

datos se muestra un pico de recepción de población desplazada en referencia con años anteriores, 

esto según datos del Registro Único de Víctimas (RUV). 

Los datos encontrados en el RUV al validarse con las realidades de la población desplazada 

residente en el municipio y en la memoria oral de los habitantes, tienen gran coherencia. Según 

conversaciones informales con diferentes habitantes realizadas en el año 2016, la presencia de 

grupos armados en las zonas rurales de San Vicente, Marinilla y El santuario hacia los años 2000, 

generaron que las poblaciones que allí habitaban tomarán la decisión de desplazarse de manera 

forzada a diferentes zonas del país, entre ellas la cabecera municipal de Marinilla. 

A continuación, se encuentran las cifras de población en condición de desplazamiento que llegaron 

al municipio de Marinilla desde el año 1998 hasta el año 2017:  
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Figura 14: Gráfica Personas recibidas en el municipio de Marinilla en condición de desplazamiento forzado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Personas recibidas en el municipio en situación de desplazamiento forzado (La anterior gráfica es una construcción propia, realizada con 

base a los datos obtenidos del RUV) Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV  

Tabla 2: Personas recibidas en el municipio de Marinilla en condición de desplazamiento forzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Personas recibidas en el municipio en situación de desplazamiento forzado (La anterior tabla es una construcción propia, realizada con 

base a los datos obtenidos del RUV) Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV  

Las anteriores cifras comparadas con la población expulsada en condición de desplazamiento en 

el municipio tienen importantes diferencias, ya que es más la población que ha llegado al municipio 

desde el año 2000 en situación de desplazamiento, que la población que ha salido por la misma 

Año  Personas recibidas Año  Personas recibidas 

1998 235 2008 280 

1999 518 2009 294 

2000 1.647 2010 178 

2001 1.797 2011 131 

2002 1.056 2012 179 

2003 716 2013 136 

2004 679 2014 196 

2005 372 2015 143 

2006 301 2016 49 

2007 315 2017 64 
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razón. A continuación, se encuentran las cifras de población expulsada a causa del conflicto 

armado en Marinilla:  

Figura 15: Gráfica personas expulsadas en el municipio de Marinilla en condición de desplazamiento forzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Personas recibidas en el municipio en situación de desplazamiento forzado (La anterior gráfica es una construcción propia, realizada 

con base a los datos obtenidos del RUV) Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV  

Tabla 3:  Personas expulsadas en el municipio de Marinilla en condición de desplazamiento forzado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Personas recibidas en el municipio en situación de desplazamiento forzado (La anterior tabla es una construcción propia, realizada con 

base a los datos obtenidos del RUV) Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV  

Las anteriores cifras dejan un saldo migratorio de población desplazada positivo a nivel municipal, 

demostrando que Marinilla desde el año 2000 se ha convertido en un municipio receptor de 

Año Personas expulsadas Año Personas expulsadas 

1998 141 2008 101 

1999 121 2009 58 

2000 636 2010 43 

2001 1462 2011 40 

2002 329 2012 42 

2003 167 2013 46 

2004 134 2014 70 

2005 152 2015 17 

2006 112 2016 10 

2007 131 2017 7 
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población desplazada, ya que es más la población que llega al municipio a causa del 

desplazamiento o migración forzada, que la que se traslada desde el municipio por este mismo 

hecho:  

Tabla 4: Saldo migratorio de población desplazada por la violencia (población recibida – población 

expulsada) 

Año  Personas recibidas Personas expulsadas Saldo migratorio de desplazados por la violencia 

Año 1998 235 141 94 

Año 1999 518 121 397 

Año 2000 1.647 636 1011 

Año 2001 1.797 1.462 335 

Año 2002 1.056 329 727 

Año 2003 716 167 549 

Año 2004 679 134 545 

Año 2005 372 152 220 

Año 2006 301 112 189 

Año 2007 315 131 184 

Año 2008 280 101 179 

Año 2009 294 58 236 

Año 2010 178 43 135 

Año 2011 131 40 91 

Año 2012 179 42 137 

Año 2013 136 46 90 

Año 2014 196 70 126 

Año 2015 143 17 126 

Año 2016 49 10 39 

Año 2017 64 7 57 

 

Tabla 4: Saldo migratorio de población desplazada por la violencia. (La anterior tabla es una construcción propia, realizada con base a los datos 

obtenidos del RUV) Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV  

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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Figura 16: Gráfica de saldo migratorio de desplazados por la violencia en Marinilla

 

Figura 16: Población recibida y expulsada en condición de desplazamiento forzado en el municipio de Marinilla Antioquia (La anterior gráfica es 

una construcción propia, realizada con base a los datos obtenidos del RUV) Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

c) Migración: Cercanía con Rionegro y Valle de Aburrá: 

 

Marinilla cuenta con dos puntos de influencia migratoria, el primero es el municipio de Rionegro 

y el segundo es el área metropolitana del Valle de Aburrá donde se encuentra la capital del 

departamento de Antioquia que es Medellín. Estos puntos de referencia se consolidan por la 

cercanía geográfica de los tres territorios y por la configuración política regional que se plasma 

desde las alcaldías, en donde se proyectan como puntos estratégicos para seguir desarrollando, 

ejemplo de lo anterior es que en el Plan Básico Municipal 2007 – 2019 de Marinilla3. Uno de los 

ejes estratégicos para la zonificación urbana es promover una integración entre el área urbana de 

Marinilla con la del municipio de Rionegro, consolidando un sistema regional integrado, lo 

anterior se identifica como uno de los puntos claves que ha venido desarrollando la gobernación 

de Antioquia.    

                                                             
3 En el Plan Básico Municipal 2007 – 2019 Acuerdo No. 62 de 2010, en el capítulo 2, objetivo general 2 se expone la 

importancia de: “Promover la integración urbana del municipio con el área urbana del municipio de Rionegro como 

un sistema regional integrado y coherente con el desarrollo subregional conformando una centralidad compartida.” 

(Alcaldía de Marinilla, 2007)   
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A nivel geográfico Marinilla está aproximadamente a 21 minutos de distancia con Rionegro como 

se puede apreciar en el mapa 5. En este último municipio está ubicado el Aeropuerto José María 

Córdoba y sus principales características económicas están enfocadas al sector comercial y de 

comunicación aérea. Este es el principal aeropuerto del departamento de Antioquia, es un sitio 

estratégico, y su relación con Marinilla puede generar algunas movilizaciones poblacionales 

pasajeras al municipio, generando que en los últimos años se hayan construido importantes 

empresas, industrias, hoteles y demás atractivos turísticos y comerciales en la vía que conecta a 

Marinilla y Rionegro.  

Figura 17: Mapa cercanía geográfica Marinilla y Rionegro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: SIAC (s.f). Mapa de foto satelital Rionegro y Marinilla Antioquia. Obtenido de: http://sig.anla.gov.co:8083/ 

El segundo punto de influencia es el área metropolitana del Valle de Aburrá, esta es una subregión 

antioqueña que está compuesta por nueve municipios y Medellín que es la capital del departamento 

de Antioquia (Mapa 6). Marinilla tiene una relevante cercanía con esta subregión, se puede 

considerar que esta cercanía genera algunas migraciones y también una incidencia en el proceso 

de industrialización y de vías de acceso, permitiendo encontrar una influencia económica y 

poblacional entre el Valle de Aburrá y Marinilla.   

 

Marinilla 

Rionegro 

http://sig.anla.gov.co:8083/


28 
 

Figura 18: Mapa de cercanía geográfica Valle de Aburrá, Medellín, Guarne, Rionegro y Marinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: SIAC (s.f). Mapa de foto satelital Valle de Aburrá, Medellín, Rionegro y Marinilla Antioquia. Obtenido de: http://sig.anla.gov.co:8083/ 

Teniendo en cuenta el mapa anterior, se puede afirmar que la cercanía que los municipios de 

Guarne, Rionegro y Marinilla tienen con el Valle de Aburrá genera importantes flujos de 

migración. Esta afirmación se sustenta mediante el análisis de los datos del censo 2005 de los 

municipios anteriormente mencionados. Los cuales muestran altos índices de población que ha 

nacido en otros municipios, a continuación, se presenta una tabla con esta información: 

Tabla 5: Porcentaje de población total que nació en otro municipio diferente a Guarne, Rionegro y Marinilla 

 

Municipio Porcentaje de población que 

nació en el municipio 

Porcentaje de población que 

nació en otro municipio 

diferente  

Guarne 44.5% 55.3% 

Rionegro 58.5% 41.3% 

Marinilla 44.7% 55.2% 
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Medellín  

http://sig.anla.gov.co:8083/
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Tabla 5: Porcentaje de población total que nació en otro municipio en Guarne, Rionegro y Marinilla (La anterior tabla es una construcción propia 

con base al boletín del censo del 2005) 

Además, es importante rescatar la movilidad terrestre que se da entre Rionegro, Medellín y 

Marinilla, en donde las principales agencias de transporte son SotraMar y Cootramarini4. La 

primera cuenta con 169 automotores para esta ruta, además, cuenta con un plan especial para los 

estudiantes que utilizan todos los días este medio de transporte. En este servicio se cobra una tarifa 

menor para los estudiantes que está entre 1.000 y 1.100 pesos, este cobro se hace en un trayecto 

desde una zona rural del municipio a los diferentes puntos de la cabecera municipal, el resto del 

pasaje es asumido por el municipio mediante un convenio realizado con la empresa transportadora. 

Con lo que respecta a los pasajes hasta Rionegro y Medellín, también existen otros convenios que 

permiten un descuento en la tarifa para los estudiantes.  

El ejemplo anterior es una de las expresiones de la facilidad de la movilidad cotidiana de los 

individuos y que permite un flujo constante de población, además evidencia las diferentes 

decisiones que se han tomado desde la alcaldía para mejorar la movilidad cotidiana de la población.   

Figura 19: Mapa vial Valle de Aburrá, Medellín, Rionegro y Marinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 La información detallada de la historia y los procesos de las empresas transportadoras se encuentran en: 

https://viveysientemarinilla.blogspot.com/2017/06/sotramar.html 
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Figura 19: SIAC (s.f). Mapa vial: Valle de Aburrá, Medellín, Rionegro y Marinilla (Antioquia). Obtenido de: http://sig.anla.gov.co:8083/ 

El anterior mapa nos permite ver las vías terrestres que comunican estos tres territorios, por un 

lado, se puede encontrar la vía Bogotá - Medellín hacia el noroccidente que conecta a Marinilla 

con el Valle de Aburrá (entrada por Copacabana) pasando por el municipio de Guarne, la otra 

entrada es por el municipio de Rionegro (entrada por Envigado).  

Este punto de influencia se ha reconocido desde la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de 

Marinilla, en el cual se identifica que gran parte de la expansión urbana y el crecimiento 

poblacional que se ha dado en Marinilla, es por la presión que genera el estar cerca de Medellín y 

del Valle de Aburrá, que va consolidando diferentes procesos como los son: municipios dormitorio 

o la expansión urbana (Mapa 8 y 9) que es uno de los aspectos más notorios. 

Figura 20: Fotografía satelital del municipio de Marinilla en el año 2002                           

Figura 20: Fotografía satelital del municipio de Marinilla en el año 2002. Obtenido de: Google Earth Pro 
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Figura 21: Fotografía satelital del municipio de Marinilla en el año 2018 

 

Figura 21: Fotografía satelital del municipio de Marinilla en el año 2018. Obtenido de: Google Earth Pro 

Los anteriores mapas dan cuenta de la expansión urbana que ha venido teniendo el municipio, 

además es importante reconocer que dentro de la cabecera municipal también se han ido 

construyendo diferentes edificaciones. Este fenómeno de expansión urbana puede tener varias 

miradas por un lado un flujo de inversión en finca raíz y por el otro lado la demanda y la oferta 

que se da por parte de la población a nivel de vivienda.  

Entre el año 2013 y 2015 según los datos abiertos de la Alcaldía de Marinilla se concedieron 

aproximadamente 200 licencias de construcción, remodelación y ampliación en la cabecera 

municipal, este proceso también se viene reconociendo desde las diferentes secretarías del 

municipio: 

Cuando no es planificado, el desarrollo amenaza. Igual que Rionegro, municipios 

como La Ceja, El Retiro, Guarne y Marinilla soportan una fuerte presión por la 

expansión urbana de los últimos años, sobre todo cuando Medellín dejó de ser el 

territorio soñado para vivir y muchos optaron por buscar refugio en esta zona del 

Oriente. 

Marinilla se volvió municipio dormitorio: la gente vive acá y se va a trabajar a 

Medellín y Rionegro”, dice Liliana López, secretaria de Planeación. De tener 
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vocación agrícola ahora es multiusos: industria, servicios, turismo, cultura y 

residencia campestre se combinan y compiten. No es fácil hallar la armonía. 

La autopista Medellín-Bogotá ha marcado su destino: “por la cercanía con 

Medellín y la zona franca, con Guarne y Rionegro, consolida dinámicas 

industriales, pero hay un arraigo campesino que se mantiene”, añade Liliana. 

(Zapata, 2016) 

Las anteriores declaraciones realizadas por la Secretaría de Planeación, evidencia que, aunque está 

la presión de la cercanía de Marinilla con Medellín, la capital del departamento en los últimos años 

ha ido perdiendo el atractivo por parte de la población, lo cual genera que una parte de los 

individuos se vaya a los municipios cercanos del Valle de Aburrá y que además se conviertan en 

varias ocasiones en ciudades dormitorios. Un ejemplo de lo anterior es el relato de una mujer 

víctima del conflicto armado que reside en la cabecera del municipio: 

Pues niña que le cuento, mmm, yo llegue hace como 10 o 11 años de Yolombó, yo 

tenía mi finquita con mi esposo, pero un día unos desgraciados, chupa sangre, 

llegaron y mataron a mi esposo por no pagar un dinero que esa gente quería, yo 

salí corriendo con mis hijitos de por allá (...) yo no sé ni cómo llegué acá, solo 

sabía que quedaba cerca de la ciudad y que algún día iba a llegar allá, pero mejor 

me quede aquí y pues con las aguantadas de hambre y todo, me ha ido hasta bien. 

(Anónimo, comunicación personal, 2017)5 

Aunque no en todos los casos se da la anterior situación, se puede reconocer que un porcentaje de 

la población en el comienzo del proceso migratorio tenía como objetivo la ciudad de Medellín, 

pero la dinámica propia de la metrópoli en algunas poblaciones genera un rechazo por llegar a lo 

que se conoce como la “gran ciudad”. La anterior situación esta dada por diferentes factores como 

los son: Los altos costos de vida en las grandes ciudades, la inseguridad, la falta de empleo, entre 

otros elementos, que generan que las personas elijan municipios aledaños a la capital antioqueña.  

Otro elemento que se identificó en el proceso de la investigación es que los individuos prefieren 

destinos similares a su lugar de origen, donde no se dé un desarraigo tan fuerte a las costumbres y 

                                                             
5 Conversación previa realizada antes de la aplicación de la encuesta. El nombre y apellido de la persona se encuentra 

anónimo por petición expresa de la persona encuestada. 
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dinámicas propias de la población, esto evidencia uno de los fenómenos migratorios que poco se 

ha estudiado y es la migración que se ha venido presentando entre municipio y municipio. 

Teniendo en cuenta este tipo de fenómenos, es importante reconocer que se debe empezar a 

construir una nueva mirada para planear el municipio teniendo en cuenta los diferentes elementos 

que generan presión y de los cuales la mayoría se encuentran y desarrollan en la cabecera 

municipal.  

1.2 Planteamiento del problema de investigación: 

 

Marinilla ha tenido importantes flujos migratorios en distintos momentos de su historia.  En la 

actualidad se reconocen tres actores fundamentales en este proceso, el primero de ellos es la 

población que migró de la zona rural hacia la cabecera del municipio, el segundo actor son las 

personas que han migrado de manera voluntaria desde distintos lugares del país y el tercero es la 

población desplazada que llega a este territorio en búsqueda de oportunidades y aprovechar los 

distintos escenarios que este municipio brinda. Estas tres poblaciones que se tipifican en 

migraciones voluntarias y forzadas constituyen una proporción poblacional importante en la 

cabecera municipal.   

Las tres poblaciones hacen parte de los tres elementos de contexto desarrollados anteriormente y 

los cuales generar todo un campo por estudiar. Por ello es relevante investigar cómo estos actores, 

además de generar una transformación en la cabecera municipal, también se convierten en un reto 

para la generación de nuevas políticas públicas. Estas políticas deberían responder a la situación 

actual de la población migrante voluntaria y desplazados por la violencia, brindando así garantías 

necesarias para que tanto los migrantes voluntarios y los desplazados por la violencia tengan 

escenarios de calidad, en los que puedan desarrollar sus vidas después del recorrido territorial que 

han realizado.  

Para poder comprender el alcance y efectividad de las políticas públicas, es necesario considerar 

los antecedentes, las trayectorias y las dificultades de las dos poblaciones migrantes voluntarios y 

no voluntarios, de manera que se pueda identificar sus necesidades, y cómo éstas se han 

transformado después del proceso migratorio. 
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1.3 Formulación del problema 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados y el planteamiento del problema, el interés de 

esta investigación se enfocó en identificar las necesidades y la caracterización básica acerca de la 

población que migra de manera voluntaria y los desplazados por la violencia que residen en la 

cabecera municipal de Marinilla - Antioquia. Esta información se convierte en una puerta de 

entrada para realizar posteriores investigaciones que permitan dar solidez a las políticas públicas 

para estas poblaciones, las cuales deben estar basadas en las realidades específicas de la población; 

de esta forma los planes o medidas que se tomen desde la alcaldía serán apropiadas a las 

necesidades de la población. 

El marco temporal de esta investigación es desde el año de 1990, porque a través del pilotaje 

realizado, las diferentes investigaciones y literatura investigada, se encuentran diferentes 

momentos coyunturales desde esa década. 

1.4 Objetivo General: 

 

Realizar un acercamiento al proceso migratorio reciente de los migrantes voluntarios y 

desplazados por la violencia en el municipio de Marinilla Antioquia, a través de una 

caracterización sociodemográfica que permita identificar la realidad actual y las necesidades 

básicas de esta población. 

  

1.4.1 Objetivos específicos: 

 

1. Realizar un acercamiento a las características sociodemográfica de las dos poblaciones 

(desplazados y migrantes voluntarios) teniendo como variables el nivel educativo, sexo, 

edad, lugar de nacimiento, lugar de la residencia anterior y para el caso de población 

desplazada en dónde sucedió el hecho victimizante.  

 

2. Identificar mediante una aproximación las condiciones de la población objeto de estudio 

en cuanto a tenencia, tipo y estratificación de la vivienda, así como acceso a servicios 

públicos 
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3. Identificar mediante una aproximación las condiciones encontradas en la población con lo 

que respecta a educación y empleo actualmente, además describir las dificultades que han 

tenido los migrantes y desplazados para acceder a estos dos aspectos.  

 

Para concluir este apartado de contexto, es importante de nuevo recalcar la importancia que ha 

tenido la población migrante en el municipio de Marinilla y en especial en la cabecera municipal. 

Donde se puede observar que esta población representa el 61% de la población que habita la zona 

urbana de Marinilla. Además, con esta descripción se puede identificar que el flujo migratorio 

rural- urbano, ya no resulta como el principal, sino que también existen otros contexto y relaciones 

de donde pueden iniciarse los flujos migratorios.  Para poder encontrar lo anterior y 

complementarlo con otra información para entender la migración en Marinilla, fueron necesarios 

diferentes recursos teóricos, conceptuales, técnicos y metodológicos que en el siguiente apartado 

se desarrollarán.  

2. Capítulo: Aspectos teóricos, metodológicos y técnicos para el estudio de la migración en 

Marinilla. 

 

Este capítulo abordará diferentes planteamientos teóricos, técnicos y procedimentales, que fueron 

parte de esta investigación, además, se pretende dar cuenta de los procesos vivenciales que se 

dieron a lo largo del proceso. El capítulo se divide en tres secciones, la primera es el marco teórico, 

la segunda son algunas definiciones técnicas y procedimentales, el tercer segmento está constituido 

por diferentes aspectos que se dieron a lo largo de la investigación. 

Para comenzar es importante tener en cuenta que la investigación en lo que respecta a sus 

componentes teóricos y técnicos no tiene una estructura rígida que lo enmarque, ya que se 

considera que las relaciones migratorias encontradas en el municipio no permiten pararse en un 

paradigma teórico único, sino que allí juegan diferentes factores que convergen en una relación 

integral y que por lo tanto necesita diferentes miradas acerca de la migración.  

Esta revisión literaria y los componentes migratorios encontrados en el municipio permitieron 

basarse en un marco teórico desde una mirada holística, es decir, entender el fenómeno desde la 

multiplicidad de elementos o interacciones que lo componen, o como lo describirían los ingenieros 
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Libardo Londoño Ciro y Jairo Marín Tabares de la Universidad de San Buenaventura, basándose 

en la investigadora Jacqueline Hurtado de Barrera: 

La metodología holista propone de acuerdo con Hurtado que, cada evento refleja 

y contiene a la vez las dimensiones de la totalidad que lo comprende. Cada modo 

u holotipo de investigación comprende de un modo trascendente, estadios 

investigativos anteriores (acción integradora) y posibles desarrollos futuros 

(acción proyectiva), desplegando de esta forma el modelo de Ciclo Holístico como 

circuito global, continuo, concatenado e integrado, que ofrece soporte 

metodológico y epistémico al investigador. (Ciro & Tabares, 2002. pág. 22) 

Teniendo en cuenta lo anterior, los teóricos escogidos para esta investigación son: Gino Germani 

y Ramiro Cardona.  Más allá de tomar una postura rígida y segmentada acerca de los autores que 

se presentarán, como ya se mencionó anteriormente, lo que se busca es encontrar puntos en común 

y también de divergencia, que permiten mediante un análisis crítico, ver cuáles son los conceptos 

y apuntes prácticos que pueden brindar estos corpus teóricos al proyecto que se desarrolló. Anexo 

a esto en un primer momento, se tomará las teorías relacionadas con la migración campo – ciudad, 

luego se desarrollará el componente de desplazamiento forzado que tiene unos matices y 

diferenciadores en el contexto colombiano. 

 

2.1 Referentes teóricos de la migración interna: Revisión de los clásicos de la migración.  

 

Esta revisión teórica se basó principalmente en estudios realizados por algunos sociólogos, 

antropólogos y demógrafos frente a los procesos de migración interna en América Latina. El 

primer punto para tener en cuenta es que para este proyecto se entenderá la migración como un 

proceso histórico y dialéctico en el que confluyen diferentes componentes como los son: lo 

económico, lo político, relaciones entre municipios, departamentos y países, entre otros.  

En el caso puntual de Marinilla se identifica una relación regional, departamental y municipal que 

incide en los procesos migratorios. También es importante entender que existen dinámicas de cada 

grupo poblacional y los aspectos a nivel nacional que permean los procesos migratorios. Frente a 

lo anterior se evidencia la migración como un proceso complejo y de múltiples causalidades que 
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requiere una mirada en conjunto, en donde no se puede excluir ningún elemento porque esto 

afectaría la visión integradora que se quiere desarrollar sobre la migración.  

2.1.1 Gino Germani: La construcción de ciudades desde las migraciones internacionales 

que se consolidaron en Argentina. 

 

El primer aporte teórico está situado en el paradigma histórico – estructural, donde se encuentra el 

sociólogo Gino Germani, el autor entiende la migración desde una mirada multicausal, es decir, 

donde entran en un espacio la convergencia de diferentes aspectos como: Intereses políticos, de 

clase y de cómo, a medida que las sociedades se transforman, van teniendo implicaciones en los 

procesos demográficos.  

Germani toma el caso de la inmigración masiva de extranjeros a Argentina y el papel que está jugó 

en la modernización del país, en el libro de “Política y sociedad en una época de transición” en 

la edición de 1979. El autor toma momentos coyunturales en los que se dio la entrada masiva de 

extranjeros al país y cómo esto generó un cambio en las estructuras demográficas y en las 

relaciones sociales. Además, el autor resalta como la inmigración generó un impacto en los 

procesos de urbanización, ya que identifica que la mayoría de la población extranjera llegaba y se 

asentaba en las principales ciudades de Argentina y en especial en Buenos Aires. 

El estudio de los componentes demográficos en Argentina le permitió a Germani generar una 

relación de este fenómeno con aspectos sociales, políticos y de procesos de urbanización, entre 

otros. Las anteriores relaciones el autor también las desarrolla en otros textos como 

“Urbanización, desarrollo y modernización”, en el capítulo quince6, el autor toma aspectos 

demográficos y sociológicos para definir lo que se considera lo urbano, pero en este entramado 

conceptual también entran las migraciones y como estas en primera medida generan un aumento 

en la población en las zonas urbanas dependiendo de la migración que se dé, ya sea masiva o 

moderada.  “En la aceleración de la urbanización desempeñaron (y desempeñaran) un papel 

central las migraciones internas, además del crecimiento natural de la población urbana” 

(Germani, 1976, pág.268). 

                                                             
6 “causas y consecuencias de la urbanización acelerada. Notas sobre el proceso de urbanización en América 

Latina” 



38 
 

Germani reconoce también que existen diferentes tipos de migración, una de ellas se debe a la 

migración que se da del campo a la ciudad, que obedece a factores como: El debilitamiento de los 

suelos, el atraso técnico-económico, diferentes estructuras de la tenencia de la tierra, entre otros. 

Esta movilidad a las ciudades no se da de manera igual en todos los países de América Latina, pero 

sí representa en general un alza en las poblaciones que se acentúan en las urbes y por tanto generan 

diferentes tipos de relaciones y de estructuras sociales en estos territorios. 

Otro punto que desarrolla Germani son las condiciones que motivan la migración, en donde la 

mayoría de las investigaciones identifican motivaciones económicas, pero como bien argumenta 

Germani: 

Todos los estudios sobre migraciones internas señalan motivaciones económicas -

falta de trabajo, salarios bajos, precario nivel de vida- como razón principal de la 

migración. Sin embargo, no sólo aparecen también otras causas: deseo de 

educación, aspiraciones de movilidad, “deseo de cambio” y otras análogas, sino 

que por debajo de la motivación económica se descubre el hecho básico del rechazo 

de las condiciones inhumanas reinantes en las zonas rurales. (Germani, 1975. pág. 

273) 

Este último punto genera otra mirada de ver las migraciones desde sus motivaciones, que en 

general se han unido a un marco económico, pero al realizar una revisión minuciosa de estas 

expresan otro tipo de situaciones y además abre la puerta para pensar cuáles son los aspectos que 

se podrían mejorar en las zonas rurales, más allá de sola fortalecer los sectores económicos y 

productivos de las regiones rurales. Para finalizar este primer apartado teórico se identificaron las 

siguientes conclusiones:  

1. Las migraciones componen un flujo importante en el crecimiento poblacional de los 

sectores urbanos, por tanto, se convierte en un punto relevante de investigar, ya que allí se 

gestan variabilidad de relaciones y además generan una presión al llegar a las ciudades por 

las necesidades y roles que entran a cumplir en las diferentes urbes. Para ejemplificar lo 

anterior en Marinilla se encuentra que el 61% de la población que habita en la cabecera 

municipal nació en otro lugar diferente al municipio, lo cual constituye un porcentaje alto 

de población migrante que habita en este territorio. (Revisar gráfica 12)           
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                      Figura 22: Distribución de la población según lugar de nacimiento en Marinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: La anterior gráfica expresa la distribución de la población para el año 2005 en Marinilla - Antioquia según lugar de 

nacimiento. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/05440T7T000.PDF  

 

2. El segundo postulado es que las migraciones campo - ciudad y otro tipo de migraciones no 

están condicionadas solamente por lo económico, porque se han podido identificar otro 

tipo de motivaciones que las configuran. La anterior situación que se puede constatar con 

los resultados del censo 2005 (revisar gráfica 13) y con las conversaciones previas que se 

realizaron con la población encuestada en la investigación. Las cuales se identificaron 

como categorías emergentes de la investigación y que se irán desarrollando a lo largo del 

capítulo 4 y 5, en donde las redes que están construidas antes de la decisión de migrar 

tienen un papel fundamental, además de otro tipo de razones que rodean el proceso 

migratorio. 

                Figura 23: Gráfica de las causas de cambio de residencia durante los últimos cinco años en Marinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Esta gráfica evidencia los siete tipos de causa de cambio de residencia identificados en el censo del 2005. Obtenido 

de: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/05440T7T000.PDF 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/05440T7T000.PDF
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/05440T7T000.PDF
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3. El tercer y último punto es la eficacia o no de los censos, este instrumento ha sido debatido 

por las diferentes problemáticas de cobertura o sesgo que pueden llegar a tener, pero hasta 

el momento se constituye como una de las principales herramientas a la que se tiene acceso.  

 

Teniendo en cuenta el caso colombiano el último censo fue realizado en el 2005. Este tuvo 

un déficit de cobertura del 3,4% y se evidencia una mejoría con los resultados de censos 

anteriores. Aunque para el momento de la investigación tenga trece años de realizado es la 

principal herramienta representativa a la cual se puede tener acceso para describir y analizar 

diferentes atributos de la población migrante. 

 

2.1.2 Ramiro Cardona Gutiérrez: Los migrantes internos en Colombia. 

 

El segundo autor es Ramiro Cardona Gutiérrez, él ha estudiado la migración interna en Colombia 

teniendo en cuenta aspectos: demográficos, sociológicos, de urbanización y algunas críticas acerca 

de los instrumentos o cómo se mide la migración a nivel cuantitativo. Uno de los libros más 

destacados de este autor es: “Las migraciones internas” donde aparece como principal editor y en 

el cual recoge diferentes estudios en los que se entiende la migración no sólo como un fenómeno 

en el que se puede estudiar diferentes atributos poblacionales, sino pretende dar cuenta del 

entramado de relaciones económicas, geográficas y aspectos sociales, entre otros, que configuran 

el marco del fenómeno migratorio. 

Entender la migración así, permite aproximarse a un panorama complejo y diverso desde el cual 

se construye una manera de ver los procesos migratorios. Además, Cardona se ha enfocado en 

estudiar qué sucede con los migrantes en su sitio de llegada, esto lo desarrolla mediante varias 

unidades de análisis como son: Marginalidad, construcción de periferias en las ciudades, 

ocupación de los migrantes, entre otros aspectos. 

Uno de los capítulos que más le aportó a la investigación fue el capítulo tres7, ya que permite desde 

la investigación realizada por Ethel Rodríguez, rastrear cómo se encuentra la población migrante 

                                                             
7 Capítulo Migración a Bogotá: Este capítulo se divide en cinco apartados que son: 1) Migración a Bogotá, 2) 

Formulario aplicado de la investigación. 3) La selectividad de la migración en una perspectiva en el tiempo. El caso 

de Bogotá (Colombia 1929-1968) 4) La incorporación de los migrantes en la estructura económica y social de la 

ciudad de Bogotá. 5) Información estadística.  
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en su sitio de llegada, es decir atributos sociodemográficos de la población que permiten rastrear 

por un lado la integración, pero también cómo se constituyen diferentes espacios en el sitio de 

llegada a partir de los migrantes. Además, se puede encontrar una tipificación de los migrantes, lo 

cual genera diferentes agrupaciones y permite observar la integración de los migrantes 

dependiendo del intervalo de tiempo que llevan viviendo en su sitio de llegada, que para el estudio 

de Ethel Rodríguez fue Bogotá.  

La categoría de cómo se estructura algunos espacios de la ciudad a partir de los migrantes, permite 

ver también la manera en que se ve esta población a nivel social. Frente a esto, se ha construido 

una percepción discriminatoria y de estereotipos, una parte de esto se debe a la carencia de los 

estudios acerca de la caracterización de los migrantes en el lugar de llegada y la poca información 

que se tiene de ellos en sus asentamientos. Generalmente se suele pensar que estos llegan a ubicarse 

en las periferias de los centros poblados o ciudades, pero en estos análisis no se ha tenido en cuenta 

el estrato socioeconómico o los recursos económicos con los que llegan a su destino los migrantes. 

Una categoría adicional que permite cambiar la perspectiva sobre de los migrantes. 

Para concluir este segundo apartado teórico, es fundamental dejar una reflexión acerca del papel 

de las migraciones en la construcción de ciudad. Si bien se puede observar que no todos llegan con 

las mejores condiciones económicas, existen migrantes que llegan a dinamizar la economía, es 

decir con capitales previos que desarrollan en el lugar de destino. Este punto se desarrolla en el 

capítulo cuatro, donde a partir de los resultados encontrados en las variables de la tenencia de la 

vivienda y las ocupaciones que tienen los migrantes voluntarios que residen en la cabecera 

municipal de Marinilla, se puede observar que existe un capital económico previo con el que se 

llega y que entra a jugar un papel fundamental en la economía del municipio.  

2.1.3 ¿Qué sucede con la migración entre los municipios de un mismo departamento o la 

migración de municipio a municipio cambiando de departamento? 

 

Los marcos teóricos anteriormente expuestos muestran la complejidad del fenómeno migratorio 

hacia las grandes ciudades, pero ¿Qué pasa con las migraciones internas que se dan entre los 

municipios? Esta pregunta es un campo investigativo por desarrollar, porque gran parte de los 

trabajos que se han realizado han tomado como foco de análisis observar las dinámicas de los 

principales centros poblados de los países, pero, cada vez es más común que algunos grupos 
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poblacionales tomen la determinación de no llegar a las grandes urbes. Lo anterior deja varios 

campos abiertos de investigación y de los cuales algunos fueron retomados para esta investigación. 

Los anteriores cuestionamientos surgen en la investigación, porque al observar el censo del 2005 

en los resultados de Marinilla, se pudo identificar que 38.542 personas que declaraba haber nacido 

en otro municipio y tener una residencia diferente hace 5 años, habían nacido y llegado de otro 

lugar del departamento de Antioquia, lo cual quiere decir que se podría estar dando una migración 

intradepartamental. Estos datos relacionados con la encuesta aplicada muestran que también existe 

una migración de tipo intermunicipal, porque se encuentra una migración de municipios de otros 

departamentos del país.  

Además, en la búsqueda del porqué se da este tipo de migración, se encuentra que los municipios 

más cercanos al Valle de Aburrá por el Sur Oriente de Antioquia son los que tienen mayores 

índices de población migrante como se mostró en la tabla 9 en la página 31. Lo anterior conduce 

a la idea que el proceso de conurbación del Valle de Aburrá se esté ampliando y que el hecho de 

que municipios como Rionegro, Guarne y Marinilla se encuentren cerca de Medellín genera un 

impacto tanto económico como demográfico en cada municipio.   

2.2. Concepciones acerca del desplazamiento forzado.  

 

“En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde 

el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su 

lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen 

de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos 

arrasados.” Eduardo Galeano 

La segunda parte de este marco teórico es el desplazamiento forzado, sobre este se han realizado 

diferentes estudios en donde se ha construido un entramado conceptual y teórico, teniendo en 

cuenta la variabilidad de aspectos que hacen parte de este fenómeno social. En este apartado en 

primer lugar se hará una contextualización acerca del desplazamiento forzado en Colombia, lo cual 

servirá de base para mostrar qué se entendió de dicho fenómeno para esta investigación.  

2.2.1 Desplazamiento forzado en Colombia. 

 

En el caso colombiano el desplazamiento forzado está ligado a la guerra que por más de 52 años 

han vivido los colombianos, lo anterior fundamenta una de las principales causales de la migración 
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interna en Colombia. Está dinámica poblacional se desarrolla en un contexto de luchas políticas 

en las que existen varios actores: los grupos al margen de la ley, los colombianos en medio de esta 

guerra y el papel del Estado con la función de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los 

ciudadanos.  

Lo anterior describe como se ha desarrollado el conflicto armado en Colombia y el cual da como 

resultado el fenómeno del desplazamiento forzado, donde en primer lugar se reconoce la búsqueda 

por el control territorial de los actores del conflicto, por medio de la utilización del miedo y 

expandir el terror, creando de esta manera redes sociales a su favor. Lo que causa que los 

pobladores originarios tengan que movilizarse a otros sectores de Colombia en búsqueda de salir 

de esos territorios conflictivos. (Universidad javeriana, Deusto, Ministerio de asuntos exteriores y 

de cooperación, 2010). 

En el conflicto colombiano se reconocen como principales grupos armados: FARC, ELN, AUC y 

BACRIM, estos grupos surgieron a raíz de diferentes irregularidades o tensiones con temas de 

tenencia de la tierra, o desigualdades en general del territorio colombiano, otros grupos un poco 

más recientes al parecer surgieron por la misma tensión del conflicto armado. Lo importante a 

señalar más allá de las diferentes herramientas de terror utilizadas o los propios orígenes de los 

grupos armados, son las consecuencias de estas conflictividades y los diferentes hechos 

victimizantes que han ido dejando a lo largo del territorio colombiano.  

Uno de estos hechos y el más coyuntural es el desplazamiento forzado que se da en el país, se 

puede identificar la variabilidad de factores que juegan en esta movilidad que en la mayoría de los 

casos recaen en una migración forzada hacia sectores urbanos. Varias investigaciones se han 

dirigido a estudiar las conflictividades que se dan en torno a este fenómeno y otras pocas a entender 

lo que se ha llamado la demografía del conflicto. Este último enfoque lo desarrolla la profesora de 

sociología de la Universidad Nacional de Colombia Nubia Yaneth Ruiz, ella ha dedicado varias 

investigaciones a identificar los puntos coyunturales que se dan entre el desplazamiento forzado y 

los componentes demográficos y sociológicos.  

En el texto “El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica.” 

publicado en el 2011, la autora estudia el contexto histórico en el que se da este fenómeno y además 

identifica las diferentes escalas en la que se da este movimiento forzado, en donde reconoce que 

al ser una migración no planificada la población en primera instancia no siempre se mueve 
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inmediatamente a las ciudades, sino que se da un proceso de escalonamiento migratorio. Es decir 

que primero se llega a los centros urbanos más cercanos y luego se llega a las grandes ciudades, 

es pertinente aclarar que este proceso no se da en todos los casos y que algunas poblaciones se 

quedan en el centro urbano más cercano donde se dio el hecho victimizante.  

Dicho fenómeno se agudizó a principios de la década de 1990, generando un flujo 

de población que llegó principalmente a las ciudades intermedias, y posteriormente 

las áreas urbanas han seguido recibiendo corrientes de población procedentes de 

regiones rurales o semirurales. Se trata de una migración forzada en la que muchas 

veces está en peligro la vida de la población, lo que determina que los movimientos 

no sean planificados y se dirijan en primer lugar al poblado más cercano, el cual 

ofrece alguna protección. Es un proceso caótico en el que se desarraiga a la 

población de manera violenta. (Ruiz, 2011. pág. 142) 

 

2.2.2 Aspectos teóricos del desplazamiento forzado  

 

Diferentes estudios han discutido las maneras en las que se puede conceptualizar el desplazamiento 

forzado interno. Antes de 1997 existían categorías dispersas que entendían este conflicto social, 

pero a partir de 1998 la ONU (Organización de las Naciones Unidas) conceptualizó a las víctimas 

del desplazamiento como: 

se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han 

visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 

habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han 

cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (ONU, 1998) 

Lo anterior aparece como un lineamiento a nivel internacional, en el caso colombiano, se creó en 

1997 la Ley 387, en donde se estipulan los principales lineamientos para la prevención y atención 

de los desplazados por el conflicto armado colombiano, esta se divide en cuatro apartados, que 

expresan lineamientos acerca de: Restitución de tierras, entidades encargadas de diferentes 

procesos frente al desplazamiento forzado y los principales deberes del Estado frente a esta 

problemática. 

Uno de los principales puntos de esta Ley se encuentra en el artículo 1, ya que se define quién es 

un desplazado por la violencia: 
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Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones:  

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 

Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. (Ley N. 387 de 

1997, artículo 1) 

El anterior artículo permitió una conceptualización y definición del desplazamiento forzado con 

mayor especificidad, colocando como principales características el cambio de residencia habitual 

o de las actividades económicas, que trae consigo un desarraigo de territorial con repercusiones 

directas en la cotidianidad y el proceso de desarrollo de las poblaciones. Es preciso anotar que el 

quiebre en otros aspectos de la vida como en el ámbito educativo o de vivienda, se desarrollan más 

precisamente en otros apartados de dicha Ley.  

Otro punto importante de este primer artículo y que ha permitido el desarrollo de diferentes 

investigaciones, se encuentra en el primer renglón donde por un lado se reconoce la existencia de 

una migración interna forzada y por otro lado, que el hecho de que una persona tenga que salir de 

su lugar de residencia habitual genera inmediatamente dos conceptos adicionales: Lugares de 

expulsión y lugares de recepción, estas dos variables se conectan inmediatamente en el momento 

en el que se produce el desplazamiento forzado y configura toda una red de relaciones y decisiones. 

Estas se ejemplifican con el caso de Marinilla-Antioquía que se reconoce como el segundo 

municipio receptor de población desplazada del Oriente Antioqueño, después de Rionegro que 

ocupa el primer lugar.  

Es pertinente finalizar este apartado teórico con algunas reflexiones acerca del desplazamiento 

forzado interno: Según la revisión realizada los estudios se han dirigido a identificar los factores 

que rodean el desplazamiento forzado, pero muy pocos de ellos ha encontrar la situación actual de 

las víctimas. Algunos reportes encontrados son de tipo periodístico, pero son escasas las 

investigaciones a profundidad que permitan ver las situaciones y condiciones actuales en las que 

viven los desplazados por la violencia en Colombia. 

Otro punto importante está en las presiones que se generan en los municipios receptores de 

población desplazada, frente a esto es importante anotar que según la organización CODHES (La 
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Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento). En su boletín N.79 del 2012, para 

el 2011 los principales territorios receptores de población desplazada fueron: Bogotá, Medellín, 

Tumaco, Turbo y Cali, esto como ejemplo de la dinámica de los grandes centros poblados, pero es 

importante reconocer los municipios pequeños o intermedios que también hacen parte de esta 

dinámica migratoria forzado, como sucede en el caso de Marinilla – Antioquía o en Rionegro.  

2.3. Apartado conceptual  

 

En el siguiente marco conceptual se tomarán las nociones de: Desplazamiento forzado, migración 

voluntaria (campo-ciudad), los conceptos de vivienda, educación y empleo extraídos de la 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y algunos conceptos que fueron necesarios para el análisis de 

la información que se recolectó. 

2.3.1 Desplazamiento Forzado 

 

El desplazamiento forzado tiene diferentes matices y escenarios de gran complejidad donde se 

desarrolla. Para efectos de este proyecto se tomará el concepto del ministerio de defensa según la 

sentencia T-1346 de 2001, el cual define como desplazado por la violencia: 

puede afirmarse que se encuentra en condición de desplazado toda persona que se 

ve obligada a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus 

actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las 

fronteras del territorio nacional, por causas imputables a la existencia de un 

conflicto armado interno, a la violencia generalizada, a la violación de los 

derechos humanos o del derecho internacional humanitario y, en fin, a 

determinados factores que pueden llegar a generar alteraciones en el orden 

público-económico interno. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Villavicencio, 2001) 

 

2.3.2 Migración campo – ciudad. 

 

Teniendo en cuenta el corpus teórico expuesto en párrafos anteriores, la migración campo– ciudad 

en esta investigación se entendió como:  

El cambio de residencia de un individuo o un grupo poblacional de la zona rural de Marinilla a la 

cabecera del municipio, el cual se manifiesta como un fenómeno multicausal en el que no solo se 
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expresan aspectos económicos y donde se reconoce la importancia que estas migraciones han 

jugado en la construcción de la cabecera municipal en el municipio de Marinilla. Asimismo, que 

estas migraciones en gran parte están contribuidas por los desniveles y diferentes elementos 

coyunturales que evidencian una diferenciación entre las zonas rurales y las urbes, teniendo como 

uno de sus efectos los procesos de urbanización e industrialización que se han dado y que permean 

que algunos sectores de la población tomen la decisión de migrar.  

Es así como se categoriza para esta investigación el término de migración campo –ciudad como 

individuos y familias que se trasladan de manera no forzada o voluntaria de un lugar a otro, por 

diferentes motivaciones y circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales. 

2.3.3 Conceptos operativos de la Encuesta Calidad de Vida.  

 

Las definiciones que se van a desarrollar a continuación fueron extraídas del glosario general de 

la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE8, la cual es una encuesta por muestreo 

probabilístico, estratificado, de conglomerados y se ha aplicado en 1997, 2003, 2007, 2008 y 

anualmente desde el 2010. El objetivo de la encuesta es:  

cuantifican y caracterizan las condiciones de vida de los colombianos incluyendo 

variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y servicios 

públicos), las personas para los que se incluyen variables de: educación, salud, 

cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, etc., y los hogares que 

involucra variables como: tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge 

sobre las condiciones de vida en el hogar. (DANE, s.f) 

Se escogieron algunas definiciones de esta encuesta por dos razones: La primera de ellas es que se 

revisó la estructura de la encuesta y resultó relevante la manera en que se estructuran los diferentes 

módulos, lo cual correspondía con los objetivos del proyecto. En un segundo momento fue un 

elemento importante para la construcción del instrumento en formato de encuesta que se aplicó en 

el municipio. Además, se consolidan como una unidad fundamental, para entender las categorías 

                                                             
8 Es importante aclarar que no se tomaron las preguntas del censo 2005 por la antigüedad del censo, si bien se han extraído 
datos importantes del censo, las variables y unidades de análisis de la Encuesta Calidad de vida son más recientes y después de 
una revisión minuciosa fueron los más aptos para el instrumento que posteriormente se desarrolló. 
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de análisis de la encuesta, que posteriormente se desarrolló en un análisis de tipo sociológico a 

partir de los datos encontrados.  

Los conceptos seleccionados fueron: vivienda y se escogieron algunas unidades de análisis del 

módulo de educación y empleo: 

a) Vivienda se define como: 

  

Es un espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado 

por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía 

pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común 

(corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan 

una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso 

exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, 

entre otros. Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para 

su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios (DANE, s.f)  

b)  Educación: 

 

Este término se utilizará para encontrar características como: el nivel educativo, el acceso 

que tiene la población a los diferentes niveles educativos o académicos y las dificultades 

que se han presentado en este ámbito. La unidad utilizada fue: “Nivel educativo: se refiere 

al nivel más alto de instrucción alcanzado por la persona, dentro del sistema formal de 

enseñanza, bien sea educación preescolar, primaria, básica secundaria, superior o 

universitaria y postgrado.” (DANE, s.f)  

c) Empleo: 

 

Este término se utilizó para dar respuesta al objetivo tres en el que se quería encontrar las 

condiciones de empleo de las dos poblaciones objeto de estudio. Las unidades utilizadas 

fueron:  

Ocupación: Categorías homogéneas de tareas que constituyen un conjunto 

de empleos que presentan gran similitud, desempeñados por una persona 

en el pasado, presente o futuro; según capacidades adquiridas por 
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educación o experiencia y por la cual recibe un ingreso en dinero o especie. 

(DANE, s.f) 

 De esta unidad fueron extraídas nueve tipos de ocupación que son: 1) Obrero o empleado 

de empresa particular. 2) Obrero o empleado del gobierno. 3) Empleado doméstico. 4) 

Profesional independiente. 5) Trabajador independiente o por cuenta propia. 6) Patrón o 

empleador. 7) Trabajador de finca, tierra o parcela. 8) Trabajador sin remuneración. 9) 

Jornalero o peón. 

Contrato de trabajo Aquel convenio mediante el cual una persona natural 

se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, 

bajo la dependencia o la subordinación de la segunda y mediante una 

remuneración (Código Sustantivo del Trabajo, Decreto Ley 2663 de 1950). 

(DANE, s.f). Esta unidad se tipificó en contrato verbal, escrito y ninguno.  

2.3.4 Elementos conceptuales que fueron necesarios a partir del análisis y discusión de los 

datos encontrados. 

 

a) “Migrante de toda la vida: “persona cuya área de residencia a la fecha del censo o 

encuesta (es decir, al final del intervalo migratorio) difiere de su área de nacimiento”. 

(Elizaga & Macisco, 1975. pág. 9). Este concepto resultó fundamental en el análisis de los 

datos, porque se encontró que la población encuestada en su mayoría llevaba más de 5 años 

de residencia en la cabecera municipal. (Los resultados y el análisis de este concepto se 

encuentran en el capítulo 3)   

 

b) “Corriente migratoria: conjunto de migrantes que tienen un área en común de destino y 

un área común de origen. Una corriente o corriente dominante puede tener una 

contracorriente o corriente inversa.” (Elizaga & Macisco, 1975. pág. 9). Frente a este 

concepto se pudo establecer que en el municipio de estudio existe una corriente dominante, 

que viene de municipios o lugares del mismo departamento, por lo cual se podría inferir 

que existe una migración interdepartamental, es decir una migración de municipio a 

municipio, que difiere de la mayoría de los estudios que se han realizado en donde se 

reconoce que las migraciones en su mayoría se dan de zonas rurales a ciudades o de los 

otros territorios hacia las grandes urbes.  
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2.4 Metodología e instrumentos desarrollados. 

 

La investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptivo, la cual permite realizar un acercamiento 

para diagnosticar y comprender el fenómeno de la migración en el municipio de Marinilla, lo 

anterior se realizó mediante una caracterización sociodemográfica en donde se evidencia la 

situación actual en la que se encuentran los desplazados por la violencia y los migrantes que se 

han movilizado de manera voluntaria a la cabecera municipal desde distintas zonas del país.  

El instrumento utilizado fue una encuesta conformada por 21 preguntas y dividida en 4 módulos 

temáticos que son los siguientes: El primer módulo son los aspectos que corresponden a la 

caracterización sociodemográfica de las personas entrevistadas, en este mismo módulo existe un 

subtema que es la composición del hogar, el segundo módulo corresponde a la variable de 

vivienda, el tercero a la variable de educación y el cuarto módulo corresponde a la variable de 

empleo. Adicionalmente se llevó un registro de notas de campo, en donde se pudieron captar otros 

aspectos, de los cuales se identificaron categorías emergentes, relacionadas con la investigación 

que se desarrolló. 

La metodología utilizada fue el método bola de nieve o snowball sampling, es una técnica de tipo 

no probabilístico, que se utiliza cuando el acceso a la población o el realizar un marco muestral 

genera diferentes dificultades de accesibilidad, estas dificultades son: “posición económica o su 

ubicación espacial/geográfica o debido a la ausencia de medios institucionales para su 

identificación. La segunda refiere a grupos que no desean ser identificados por determinadas 

prácticas o “definiciones” y, por ende, evitan ser contactados.” (Alloatti, s.f. pág. 1). Estos 

aspectos fueron reconocidos por la Doctora del programa de Sociología política de la Universidad 

Federal de Santa Catarina en Brasil, donde se puede observar que, aunque la metodología de bola 

de nieve no siempre se utiliza, identifica el por qué en algunas investigaciones se debe utilizar, 

para esta investigación se utilizó esta metodología y un diseño no probabilístico porque: 

1. La población objeto de estudio se encuentra bastante dispersa en la cabecera municipal, 

aunque se reconocen que los volúmenes son altos, su dispersión territorial es alta, por ello 

no se pudo consolidar un marco muestral que guiará el proceso de recolección.  
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2. Sobre la población víctima del conflicto armado, no se tenía acceso a información de 

ubicación residencial por lo factores de riesgo que aún se evidencian en la zona y que en 

ocasiones el hecho victimizante es muy reciente temporalmente.  

3. .Porque como se evidenciará a continuación los porcentajes de esta población son muy 

altos y el utilizar otro tipo de metodología con métodos de recolección probabilísticos 

hubiera sido inviable por: el tiempo de recolección de la información, los recursos 

económicos y porque gran parte de la investigación se desarrolló en Bogotá y el fenómeno 

migratorio estudiado se encuentra en el departamento de Antioquia, a continuación se 

mostrará el marco muestral que se hubiera utilizado en una metodología de tipo 

probabilístico: 

Tabla 6: Ejercicio de tamaño de muestra probabilística  

TAMAÑOS DE MUESTRA DE REFERENCIA 

A modo de ejercicio de referencia y asumiendo en esta primera instancia que los datos cumplen con 

los supuestos requeridos por este tipo de metodologías de muestreo probabilístico, se calculan los 

tamaños de muestra para un diseño de Muestreo Aleatorio Simple Estratificado (EST-MAS). Donde 

los estratos son cada una de las subpoblaciones de migrantes (migrantes voluntarios y desplazados 

por el conflicto armado colombiano). Los resultados son: 

 

Diseño estratificado por 

tipo de migrante 

Estratos 

Migrantes en 

total 

Migrantes voluntarios Desplazados por 

la violencia 

Número (Tamaño de la 

población) 

20.336 12.471 7.865 

Error 3.20% 3.20% 3.20% 

Número (Tamaño de la 

muestra) 

859 815 757 

% de sobre muestra 10% 

Número con sobre 
muestra 

945 897 833 

Lo anterior implica que en el caso que fuera viable trabajar bajo una estrategia probabilística con un 

diseño EST-MAS, los tamaños de muestra serían 897 para la subpoblación de migrantes voluntarios 

y 833 para a subpoblación de migrantes desplazados por la violencia. 

 

Ahora bien, queriendo trabajar con los tipos de migrantes no como un estrato sino simplemente como 

una desagregación de los resultados, teniendo en cuenta que de esta forma se reduce el tamaño de 

muestra, los tamaños de muestra correspondientes serían: 

 

Diseño estratificado por 

tipo de migrante 

Estratos 

Migrantes en 

total 

Migrantes voluntarios Desplazados por 

la violencia 

Número (Tamaño de la 

población) 

20.336 12.471 7.865 

Error 3.20% 3.20% 3.20% 

Número (Tamaño de la 

muestra) 

966 592 374 

% de sobre muestra 10% 
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Número con sobre 

muestra 

1.053 652 411 

 

Lo que implica que el diseño correspondería a un Muestreo Aleatorio Simple, con asignación 

proporcional al tamaño para cada uno de los grupos de migrantes. Los tamaños bajo este diseño son 

1063 migrantes en total donde 652 deben corresponder a migrantes voluntarios y 411 desplazados 

por la violencia. 

 
Con lo anterior se concluye que, aunque se tenían inconvenientes técnicos para proceder bajo una 

estrategia muestral probabilística y el cumplimiento de los supuestos requeridos. Era una labor aún 

sin concretar, los tamaños de muestra a los que se enfrentaría el estudio también eran otra razón para 

la viabilidad de aplicar dicha metodología. 

 

 

Lo anterior se realizó a modo de ejercicio con la docente de estadística Shennya Carolina Ruiz 

Parra de la Universidad Externado de Colombia, el ejercicio se realizó para dar cuenta de los 

obstáculos que desde el principio se tienen para adoptar la metodología una estrategia muestral 

probabilística. Sin embargo, sirven para justificar la inviabilidad logística si se hubiese optado por 

esta metodología y por los tres elementos mencionados anteriormente. 

Adicionalmente Alloati reconoce que “En el área de migraciones (internas o internacionales) esta 

técnica suele ser una de las principales estrategias utilizadas debido, principalmente, a datos 

oficiales inexactos o simplemente falta de información. Esto imposibilita criterios de definición 

amostrales consecuencia de la falta de conocimiento sobre el universo en cuestión. Comúnmente 

es el caso de individuos en condiciones de indocumentados y/o relacionados a actividades 

económicas irregulares.” (Alloatti, s.f. pág. 1).  

Teniendo en cuenta el marco de referencia metodológica anterior, el proceso de la recolección de 

la información se realizó mediante tres visitas a la cabecera municipal, las dos primeras se hicieron 

en noviembre del 2017 y la tercera en abril del 2018. Adicionalmente se realizaron dos visitas 

adicionales en los meses de junio y julio del 2018 para complementar la información recolectada. 

La recolección de campo arrojó los siguientes aspectos: 

● Personas entrevistadas 22 (11 personas víctimas del conflicto armado, 11 personas 

migrantes voluntarios) 

● La salida de campo en total dio como resultado información de 84 personas (53 

desplazados por la violencia y 31 migrantes voluntarios) 

● Se recogieron diferentes notas de campo. 
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Para concluir es importante reconocer las dificultades que se pasaron en campo, una de las más 

importantes es la dificultad de recoger la información. En el caso de los desplazados por la 

violencia aún se encuentra el temor de dar cierto tipo de datos por los hechos de terror o 

victimización que sufrieron, los cuales identifican aún muy cercanos. Por ello, aunque se 

intentaron realizar historias de vida o entrevistas a profundidad con la población, no se encontraba 

una disposición por parte de la población objeto de estudio para desarrollar los instrumentos.  

 

Un segundo aspecto es que, aunque la población migrante en el municipio representa volúmenes 

altos, a nivel institucional no se le identifica la importancia de estos. Ejemplo de ello es cuando 

una persona se dirige a la alcaldía o a la oficina de planeación para acceder a datos de esta 

población, la respuesta que se obtiene es que en el municipio no se reconoce este fenómeno, 

argumento que se distancia en gran medida con algunos planes de desarrollo del municipio, en 

donde sí se reconoce la importancia que los migrantes tienen en el municipio. Además del trabajo 

que se ha venido planificando desde la alcaldía para mejorar las condiciones de vida en las zonas 

rurales. 

Las cuestiones tratadas en este capítulo se pretenden plasmar en los siguientes capítulos 

relacionando: Lo teórico metodológico con los datos encontrados en campo y completando la 

información con algunas fuentes secundarias. 

3. Capítulo:  Caracterización sociodemográfica de los migrantes en Marinilla: Acercamiento 

a los principales atributos demográficos de la población objeto de estudio.  

 

Este capítulo hace parte del desarrollo del primer objetivo que se planteó en la investigación que 

es: Realizar un acercamiento a las características sociodemográficas de las dos poblaciones 

(desplazados y migrantes voluntarios) teniendo como variables el nivel educativo, sexo, edad, 

lugar de nacimiento, lugar de la residencia anterior y para el caso de población desplazada en 

dónde sucedió el hecho victimizante.  

 

Es preciso recordar que, dado el origen y las motivaciones de ambas poblaciones para migrar, se 

generó una tipología de los migrantes donde se encuentra: Por un lado, los desplazados de la 

violencia como resultado del conflicto armado colombiano y, por otro lado, los migrantes que por 

voluntad propia han llegado al municipio en búsqueda de nuevas oportunidades de vida. Teniendo 
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en cuenta lo anterior, este capítulo se dividirá en tres segmentos, en el primero se desarrolla las 

características encontradas en la población en condición de desplazamiento forzado, en el segundo 

los migrantes voluntarios, finalmente las relaciones y diferencias de las dos poblaciones. 

3.1 Desplazados por la violencia  

 

El desplazamiento Forzado como ya se ha venido mencionando a lo largo del texto ha sido un 

fenómeno tajante en Colombia. En Marinilla también ha cumplido un papel tanto configurador, 

como elemento de presión para pensar la construcción del municipio a partir de esta población.  

Este fenómeno migratorio en el municipio ha variado sus índices de presión9 dependiendo 

mayoritariamente de las dinámicas del conflicto armado que se han dado en el oriente antioqueño 

y en menor medida de la dinámica de otras zonas del país.  

 

Los índices de presión más altos se encuentran entre el año 2000 al 2002, según el Registro Único 

de Víctimas (RUV), además comparados con los índices de intensidad que representan la 

población expulsada por el conflicto armado en el municipio, se encuentra una importante brecha 

y variabilidad, como se mostró en páginas anteriores con el saldo migratorio de población 

desplazada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Estos índices de presión se pueden revisar en la página del Registro Único de Víctimas. Los índices de presión de 

población desplazada son la representación del número de individuos en condición de desplazamiento forzado que 

llegan al municipio sobre la población del municipio. (Registro Único de Víctimas, 2018) 
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Figura 24: Gráfica de índice de intensidad y presión de población desplazada en Marinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24: La anterior gráfica es una construcción propia, a partir de los datos encontrados en el RUV. Recuperado de: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

 

Teniendo en cuenta la anterior e identificando los volúmenes que tiene esta población en el 

municipio. Para el año 2017 con un acumulado desde el año de 1985, se identifica que 

aproximadamente 9.811 personas han llegado al municipio en condición de desplazamiento 

forzado y se estima que en el municipio residen 10.824 víctimas registradas de conflicto armado 

según el RUV. De esta manera se estima que el 20% de la población que reside en el municipio 

fue víctima del conflicto armado, lo cual le establece unos atributos poblacionales especiales, que 

teniendo en cuenta su migración forzada generan patrones diferenciadores con el resto de la 

población. 

  

Una de las principales variables demográficas es el sexo, esta unidad nos permite en el caso del 

fenómeno migratorio captar cual es el sexo que más migra. En este sentido se puede encontrar que 

las mujeres son las que más han sufrido el flagelo del desplazamiento forzado y representan el 

Vigencia Índice de 

intensidad 

Índice de 

presión 

1997 1,194 4,081 

1998 3,454 5,757 

1999 2,918 12,492 

2000 15,099 39,102 

2001 34,163 41,991 

2002 7,568 24,291 

2003 3,782 16,215 

2004 2,988 15,140 

2005 3,337 8,167 

2006 2,422 6,509 

2007 2,785 6,698 

2008 2,113 5,858 

2009 1,194 6,051 

2010 0,871 3,606 

2011 0,797 2,612 

2012 0,824 3,513 

2013 0,889 2,627 

2014 1,332 3,729 

2015 0,319 2,679 

2016 0,185 0,904 

2017 0,127 1,164 

2018 0 1,147 
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Índice de intensidad y presión de población desplazada 

por la violencia en el munciipio de Marinilla 
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https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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51% de población desplazada que habita en el municipio según el RUV, porcentaje que 

corresponde con lo encontrado en la investigación en donde también corresponde al 51% de la 

población y un 49% que representan los hombres. 

Figura 25: Gráfica de población por género10 que declaró en el municipio de Marinilla estar en condición de 

desplazamiento forzado           

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Población por género que declaró en el municipio de Marinilla estar en condición de desplazamiento forzado. (La anterior gráfica es 

una construcción propia, a partir de los datos encontrados en el RUV). Recuperado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-

victimas-ruv/37394  

 

Esta situación puede llegar a conducir a la hipótesis que en los doce hechos categorizados en el 

conflicto armado (tabla 12), los hombres pueden llegar a ser víctimas de otros hechos, como por 

ejemplo el de homicidio, en donde se encuentra que el 54% de los hombres sufrieron este hecho 

victimizante, en contraposición al 46% que representan las mujeres. Estas cifras relacionadas con 

las de desplazamiento permiten identificar que el hecho de que existan mayor porcentaje de 

mujeres 51% en situación de desplazamiento forzado en el municipio, puede ser porque su pareja 

sentimental o cónyuge haya muerto. 

 

Tabla 7:Población desagregado por género que declaró alguno de los doce hechos victimizantes en el municipio 

de Marinilla  

Hecho Hombre Mujer LGBTI No informa  Total  

Homicidio  447 381 0 7 835 

Pérdida de Bienes Muebles o 

Inmuebles  

9 15 0 25 99 

Desaparición Forzada 23 25 0 2 50 

Secuestro 10 6 0 0 16 

Tortura 0 3 0 0 3 

                                                             
10 Es importante aclarar que, aunque se entiende la diferencia que existe entre las nociones de sexo y género, la 
fuente de información utilizada los unifica en la palabra género. 

Género Total 

Hombre 4.763 

Mujer 5.005 

LGTBI 2 

No informa 41 

Total 9.811 

51%49%

0%0%

Desplazados por la violencia en el municipio de 

Marinilla (Enfoque de género)

Mujer Hombre LGBTI No Informa

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

1 15 0 0 16 

Vinculación de niños, niñas y 

adolescentes 

1 0 0 0 1 

Acto terrorista/ Atentados Combates/ 

Hostigamientos 

12 13 0 7 32 

Amenaza 21 25 0 2 48 

Minas antipersonal/ Munición sin 

explotar/ Artefacto explosivo 

19 3 0 1 23 

Desplazamiento 4.763 5.005 2 41 9.811 

Otros  7 3 0 0 10 

Total  5.513 5.494 2 135 10.944 
 

Tabla 7: Población que declaró alguno de los doce hechos victimizantes en el municipio de Marinilla (La anterior tabla es una construcción propia, 

a partir de los datos encontrados en el RUV). Recuperado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

 

Teniendo en cuenta otras fuentes de información como: El IV Informe de la Encuesta Nacional de 

Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 

identifica que para el año 2008 el 52,3% de la población desplazada del país son mujeres: 

Tabla 8:  Participación de las mujeres en la población desplazada y en la jefatura de hogares según condición de 

inscripción en el RUPD 

Participación de las mujeres en la población desplazada y en la jefatura de hogares según condición de 

inscripción en el RUPD 

 Hombre Mujeres 

Total, de hogares desplazados 47,7 52,3 

Hogares desplazados inscritos en el RUPD 47,5 52,5 

Hogares desplazados no inscritos en el RUPD 48,2 51,8 

 

Tabla 8: Encuesta nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, junio de 2008. Comisión de seguimiento y CID-UN. 

Recuperado de: http://viva.org.co/documentos/cat_view/1-comision-de-seguimiento. 

 

La anterior información es relevante porque muestra un elemento diferencial de género, que 

imprime una dinámica diferente en el sitio de llegada.   

 

Con respecto a lo anterior y como lo han mencionado diferentes estudios acerca del desplazamiento 

forzado, las mujeres y los pueblos étnicos han sido las principales víctimas del conflicto armado. 

Lo anterior genera que dependiendo del lugar donde lleguen los niveles de adaptación varían, esto 

puede llegar a depender de las dinámicas propias de cada municipio, lo que implica determinados 

roles que pueden llegar a irrumpir aún más los procesos con los que ya venía la población. Para 

ejemplificar mejor lo anterior, a continuación, se mostrará un pequeño fragmento sobre unos 

apuntes de campo que se pudieron realizar antes de la aplicación de la encuesta que se utilizó para 

esta investigación:  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
http://viva.org.co/documentos/cat_view/1-comision-de-seguimiento
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Yo vengo de un pueblito de aquí de Antioquia, allá la situación no estaba fácil para 

esa época, me tocó coger a mis hijos y unas cositas y empezar a pensar para donde 

cogía, el día anterior habían matado a mi marido y me quitaron los papeles esos 

de la finca (...) cuando llegue acá pues que le digo no tenía nada y me tocó 

trabajarle a una señora en una finca, pero no en la agricultura o la siembra que 

era lo que yo sabía, sino trabajarle como empleada limpiándole todo la suciedad 

que esa señora dejaba y sus hijos, para que le digo que no fueron tiempos duros 

(Anónimo, comunicación personal, 2017)11 

 

Lo anterior permite identificar el cambio de roles que deja el conflicto armado y las nuevas 

funciones que las mujeres en este caso llegan a cumplir en su lugar de destino. Conexo a esto se 

puede ver una ruptura en las costumbres y saberes de las mujeres, es decir, el cambio de una labor 

a otra, en donde en algunos territorios cumple un papel fundamental. Por ejemplo, en el caso de la 

siembra o la agricultura puede llegar a tener significados simbólicos, que al parecer se irrumpen 

con el hecho de desplazarse forzosamente de un lugar a otro. También se puede observar que en 

la mujer recae la jefatura del hogar en su sitio de llegada y que, cruzando esta información con lo 

obtenido en la encuesta, en ella recae la responsabilidad económica de tres personas más en 

promedio.   

 

Teniendo en cuenta esta última característica de la jefatura del hogar, según algunos estudios y 

análisis como el de Adriana Silva y Juan Guataquí, que mediante un análisis lograron encontrar 

diferentes elementos explicativos en la caracterización instrumental del desplazamiento forzado a 

partir de la Encuesta Continua de Hogares del año 2001 – 2006 (GEIH). Uno de los aspectos 

identificados, es el patrón de diferencia de género, en el que se encuentra que es un poco mayor el 

número de mujeres que se desplaza y que además en el sitio de llegada cumplen el rol de la jefatura 

del hogar. (Silva Arias & Guataquí Roa, 2008).  En Colombia según datos de la Encuesta Nacional 

de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 

Forzado del 2014, en los hogares desplazados el 18,2% de las mujeres desplazadas son jefes de 

hogar.   

   

Además, cruzando las variables de estado conyugal, se observa que el 20% de las mujeres 

encuestadas en la investigación declaran ser viudas, lo cual da aún más peso a la situación de las 

                                                             
11 El nombre y apellido de la persona se encuentra anónimo por petición expresa de la persona encuestada.  
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rupturas familiares y en la que las mujeres en el sitio de llegada asumen la jefatura del hogar y se 

ocupan en diferentes trabajos, en donde del sueldo que allí se gane dependen en promedio 3 

personas más. 

  

Cabe resaltar que, según los resultados obtenidos en la investigación, aunque la mayoría de los 

hombres y mujeres cuentan con trabajos donde no existe un contrato escrito, la mayoría de la 

población desplazada declaró que las prestaciones de seguridad social en su mayoría son pagadas, 

es decir, pago de primas laborales y afiliación de ARL, también gran parte está afiliada a alguna 

EPS o cuenta con una afiliación al SISBEN. Estos datos nos permiten evidenciar que después de 

ser víctimas del conflicto armado en el municipio han encontrado por lo menos en esta parte una 

seguridad económica que les permite sostener a sus familias. Este tipo de cuestiones son de vital 

importancia, porque, permiten rastrear patrones en la población desplazada, además expresan las 

diferentes rupturas que ha dejado el conflicto armado y los nuevos roles que la población empieza 

asumir para desarrollar y comenzar de nuevo su vida en otro lugar. 

  

Otro ámbito importante se encuentra en los niños y jóvenes los cuales buscan diferentes 

oportunidades de estudio. Con respecto a esto se encontró que sólo 6 de 50 personas que se estipula 

que deberían estar estudiando no lo están haciendo, la razón que se encontró es que algunos de 

ellos prefieren trabajar para aportar económicamente en la casa, ya que son familias entre 5 y 6 

personas y al menos 3 de ellos están edades de 1 y 15 años. 

  

Estas dinámicas o estructuras familiares también permitieron evidenciar que existe un cambio en 

los niveles educativos de una generación a otra, es decir, entre los abuelos, los padres y los hijos, 

porque se encontró que, de los 23 jefes o jefas de hogar y cónyuges, solo 1 alcanzo a terminar su 

primaria y solo 6 cursaron estudios secundarios, pero no los terminaron. esto se contrapone a lo 

que evidencian sus hijos, donde se encuentra que la mayoría de esta población entre los 1 y 22 

años realizaron o están realizando algún tipo de estudio y 4 de los 31 hijos o nietos ya cuentan con 

la titulación académica de un técnico y uno de ellos lo encuentra terminando. 

  

Lo anterior evidencia un ascenso a nivel educativo en los núcleos familiares y que además teniendo 

rangos mayores de estudio podrán acceder a empleos con mayor estabilidad. La anterior 
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afirmación se hace a partir de algunas notas de campo tomadas, en donde la población reconoce la 

importancia de que sus hijos o hijas cursen algún nivel educativo. Además, la población también 

expresa que en las instancias institucionales y en los proyectos sociales que se han desarrollado 

desde la alcaldía y la oficina de víctimas, han encontrado un puente para desarrollar este tipo de 

anhelos. 

  

Los anteriores datos del bajo nivel de estudio que existen entre la población de 39 a 80 años en 

condición de desplazamiento encuestados en esta investigación, relacionados con literatura y otro 

tipo de investigaciones, permite identificar que existen diferentes factores que contribuyen al bajo 

nivel educativo en la población víctima del conflicto armado. Uno de los primeros factores que se 

puede encontrar es el contexto de la educación rural en la década de los 90, donde Colombia tenía 

una de las tasas de analfabetismo más altas de América Latina en el porcentaje de población adulta, 

según estudios del Banco de la República.12  

 

Datos oficiales del DNP citados por el Ministerio de Educación nacional de Colombia, muestran 

que si bien para el censo de 1993 la tasa de analfabetismo nacional bajo con respecto al año de 

1985, está información desagregada entre zonas rural y urbanas muestra que es más alto el nivel 

de analfabetismo en zonas rurales, que para este año representaba el 20.3 en contraposición a las 

zonas urbanas donde la tasa estaba en 5.7.  

Figura 26: Gráfica de tasa de analfabetismo en Colombia por zona (1985 – 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Evolución de la tasa de analfabetismo por zona. Obtenido de:  colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-87778_recurso_1.doc 

                                                             
12 Revisar: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/febrero_3.pdf 
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 Adicionalmente varios estudios han evidenciado las brechas que existen entre las zonas rurales y 

urbanas como anteriormente se pudo evidenciar, reflejo de ello son los niveles educativos de la 

población que habita en las zonas rurales y que muestran que en la mayoría de los casos se prioriza 

el trabajo o realizar alguna actividad productiva para contribuir al sustento de la unidad familiar. 

 

En los primeros años de los noventa una quinta parte de la población rural del país 

mayor de 15 años no sabía leer ni escribir. Al terminar la década la tasa de 

analfabetismo fue de 17.5%, reduciéndose en menos de 3 puntos porcentuales en 

este período. Al comparar estas tasas con las presentadas en las áreas urbanas, 

donde el analfabetismo pasó de 5.7% a 4.8%, se concluye que en términos 

absolutos la reducción del analfabetismo fue mayor en las zonas rurales, pero en 

términos relativos el esfuerzo de reducción de la tasa de analfabetismo fue mayor 

en las zonas urbanas. (Perfetti, s.f) 

 

Frente a lo anterior y en relación con la población víctima del conflicto armado, se puede 

identificar que gran parte de la población llega de zonas rurales de diferentes zonas del país, lo 

cual dificulta aún más los procesos educativos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia que debe tener el poder identificar de dónde viene 

la población desplazada por la violencia. En la encuesta que se aplicó se reconocieron tres 

departamentos de los cuales viene la población, el primero de ellos es Antioquia con un 64% de 

representatividad, seguido de Cauca con 27% y por último Risaralda con un 9% y los municipios 

que adicionalmente declararon las personas se encuentra que existen dos hechos que confluyen 

por un lado municipios o veredas del oriente de Antioquia y del oriente del país y por otro lado 

municipios con altos niveles de presencia de conflicto armado en sus territorios. 

 

Frente a esto es importante resaltar que para el año 2000 el municipio de San Vicente tenía uno de 

los índices más altos de presencia y hechos victimizantes del oriente antioqueño, además que este 

se encuentra ubicado en el límite de la parte norte del municipio de Marinilla, lo cual puede 

representar una recepción mayor de población desplazada.  
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Además es importante reconocer que la mayoría de la población declaró como año del hecho o 

hechos victimizantes comienzos del 2000, situación que corresponde con el panorama del oriente 

antioqueño y como páginas atrás se desarrolló, Marinilla era uno de los municipios con menos 

presencia de conflicto armado de la subregión para esta época se estima que desde el 2000 al 2015 

se recibieron 10.874 personas víctimas del conflicto armado, después del 2015 se comenzó a ver 

una reducción de recepción y que para el año 2018 solo se han recibido 44 personas. 

Tabla 9: Población que declaró algún hecho o hechos victimizantes en el municipio de Marinilla-Antioquia 

entre el año 2000 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9: La anterior gráfica representa la población que declaró algún hecho o hechos victimizantes en el municipio de Marinilla -Antioquia entre 

el año 2000 y 2018. Recuperado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

 

Estos años se correlacionan con los lugares donde la gente nació y declara donde fue víctima del 

conflicto armado, en donde se resaltan algunos municipios del oriente antioqueño, que según la 

literatura y otros informes los muestran como zonas de gran conflicto para finales de 1990 y 

principios del año 2000. 

 

El anterior panorama deja diferentes apuntes que son importantes continuar estudiando e 

investigando, para seguir trabajando por la restauración de los derechos de la población víctima 

del conflicto armado. Algunos de ellos sería el pensar la importancia de crear espacios en los que 

las personas que no han tenido la posibilidad de empezar o culminar sus estudios lo hagan, 

mediante la aplicación de metodologías flexibles que les permitan acceder a recursos educativos y 

además continuar con sus diferentes trabajos.  

 

Otro factor importante es el papel de la mujer después de vivir el conflicto armado, el hecho de 

que llegue a cumplir ciertos roles y demandas genera toda una nueva dinámica que se debe estudiar 

un poco más a fondo desde la institucionalidad o la academia, en donde se puedan encontrar los 

Año  Personas  Año  Personas  

2000 661 2010 579 

2001 666 2011 383 

2002 857 2012 1.141 

2003 371 2013 965 

2004 422 2014 1.657 

2005 366 2015 1.041 

2006 195 2016 123 

2007 165 2017 62 

2008 278 2018 44 

2009 898 Total  10.874 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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puntos coyunturales en los que se les puede dar un algún tipo de apoyo para la jefatura familiar 

que deben cumplir. Frente a otra línea además se puede evidenciar diferentes mejoras que se han 

venido realizando y cómo las personas después de 10 años y más viviendo en el municipio han 

mostrado algún tipo de asimilación, enfocando de nuevo sus vidas. 

 

3.2 Migrante voluntarios: 

 

Los migrantes voluntarios como ya se definió páginas anteriores, son individuos que han migrado 

a Marinilla-Antioquia en búsqueda de mejores oportunidades en diferentes ámbitos. Esta 

población representa según el censo del 2005 el 39% de la población total del municipio (gráfica 

18). Desagregado por tipo de migración representa aproximadamente el 61% de la población de 

migrante en general y el 31% lo representan los desplazados por la violencia. (gráfica 16) 

 

Figura 27: Gráfica de población total desagregada por lugar de nacimiento en Marinilla 2005 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Población total desagregada por lugar de nacimiento en Marinilla 2005. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los 

datos obtenidos del censo 2005). Obtenido de:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-

2005-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Total 

Población nativa (población que nació 

en el municipio) 

20.546 

Migrantes en general (población que 

nació en otro municipio) 

25.568 

Total 45.658 

45%
55%

Población total en Marinilla desagregada 

por lugar de nacimiento 

Población nativa

Migrantes en
total

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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Figura 28: Gráfica población migrante desagregado por tipo de migración 200513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Población migrante desagregado por tipo de migración 2005. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos 

obtenidos del censo 2005 y los datos del RUV). Obtenido de:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/censo-general-2005-1 y https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 

 

Figura 29: Gráfica de población migrantes voluntarios en 2005 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Población migrante en 2005. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos obtenidos del censo 2005). Obtenido 

de:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 

 

Las anteriores gráficas muestran la representativa que tienen los migrantes voluntarios en el 

municipio, donde se identifica que existe un 39% de población que ha migrado de otros lugares de 

manera voluntaria. Lo anterior genera la entrada de nuevas dinámicas poblacionales, culturales e 

                                                             
13 Los anteriores datos representan la población migrante y desplazados por la violencia de varios periodos hasta el 
censo del 2005. 

Población Total 

Migrantes voluntarios 17.713 

Desplazados por la violencia 7.855 

Total 25.568 

Población Total 

Población total 27.945 

Migrantes voluntarios 17.713 

Total 45.658 

69%

31%

Población migrante desagregado por tipo de 

migración 

Migrantes voluntadorios

Desplazados por la violencia

61%

39%

Migrantes voluntarios

Población total Migrantes voluntadorios

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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identitarias al municipio, dando así una configuración especial y demandando también diferentes 

servicios como empleo, educación, salud.  

Es pertinente aclarar antes de mostrar qué representatividad tienen en la cabecera municipal de 

Marinilla, que las anteriores gráficas representan la dinámica hasta el año 2005, por tanto, se infiere 

que, así como la población en general ha crecido, también el número de migrantes que han llegado 

al municipio en los últimos 13 años 

Figura 30: Gráfica población total en cabecera, desagregado por lugar de nacimiento 2005  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Población total en cabecera, desagregado por lugar de nacimiento 2005. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los 

datos obtenidos del censo 2005). Obtenido de:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-

2005-1 

 

 Figura 31: Gráfica población total en cabecera, desagregado por tipo de migración 2005 

  

 

Figura 31: Población total en cabecera, desagregado por tipo de migración 2005. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los 

datos obtenidos del censo 2005 y los datos del RUV). Obtenido de:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/censo-general-2005-1 y https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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La gráfica anterior nos permite evidenciar que en la cabecera municipal es mayor el número de 

migrantes que hay, lo cual puede significar connotaciones diferentes en la construcción de esta 

zona urbana, ya que puede traer una convergencia de diferentes aspectos culturales y económicos, 

además que puede llegar a dotar el significado de que la cabecera municipal está construida y se 

ha venido desarrollando en gran parte por los migrantes que han llegado a la zona. Pero es preciso 

saber cuáles son las características y capitales que tiene esta población. 

El primer atributo poblacional es el sexo, este igual que en el caso de la población desplazada por 

la violencia, tiene una representación del 49% hombres y 51% mujeres. La mayor parte de esta 

población se encuentra en las edades de 20-31 años, lo cual los consolida como una población 

según los datos de la encuesta como una población económicamente activa, lo cual corresponde a 

una población de fuerza laboral. 

Con respecto a lo anterior, se encuentra una tasa de dependencia del 41%, esto quiere decir la 

dependencia que existe entre la población de 0 a 14 años y de 60 años y más, con respecto a la 

población que se considera económicamente activa que es de 15 a 59 años. Estos datos para el 

caso de la población migrante toman una connotación especial, ya que, según los datos 

recolectados de las 15 personas que se encuentran entre la edad de 22 años14  y más, 5 declaran no 

estar trabajando, entonces la tasa de dependencia aumentaría, en el sentido de que no toda la 

población económicamente activa está trabajando y que, en promedio en solo 1 persona de un 

núcleo familiar de 4, recaería las obligaciones monetarias de la familia.  

En el aspecto de nivel educativo se puede identificar que el 29% de la población terminó sus 

estudios secundarios y que solo 1 persona declara no tener ningún nivel educativo, cuestión que 

se separa en gran medida de las características de la población desplazada por la violencia 

encuestadas. Frente a este elemento es importante reconocer que la variación de los lugares de 

donde vienen ambas poblaciones (voluntarios y desplazados por la violencia) puede llegar a 

determinar también estos factores, sin olvidar el tipo de migración que es el indicador de mayor 

diferenciación. 

Frente al lugar de nacimiento de la población migrante voluntaria, se pudo evidenciar que no existe 

una homogeneidad en su lugar de nacimiento y de residencia anterior, aunque la mayoría declara 

                                                             
14 Edad límite que se puso para estar estudiando en la encuesta aplicada.  
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su lugar de nacimiento en municipios de Antioquia, es particular que también existan personas de 

otros departamentos del país como Santander o Cundinamarca, estos datos relacionados con las 

notas de campo que se obtuvieron con las conversaciones informales con la población, permiten 

encontrar que esta población que viene de departamentos un poco más alejados geográficamente 

de Antioquia, se da es por la constitución de redes migratorias.  

Estas redes migratorias parece que pueden llegar a consolidar los flujos de las migraciones 

recientes al municipio, que tienen una temporalidad hasta el momento de la aplicación de la 

encuesta entre ocho meses y tres años. Es pertinente aclarar que lo anterior se desarrolla a partir 

del lugar de nacimiento, pero al relacionarse con los datos de la residencia anterior se puede 

observar que el lugar de residencia anterior es Bogotá, lo cual le daría aún más peso a la 

constitución de algunas redes migratoria. Estas redes se podrían estar consolidando por dos vías: 

Una sería una situación de población de retorno, pero que no retorna sola, sino con el núcleo 

familiar que ya ha constituido en su lugar de residencia inmediatamente anterior y dos se podría 

relacionar con población que se tiene algún tipo de relación con el municipio y que reconocen el 

desarrollo de Marinilla y la importancia de la cercanía con los dos puntos de influencia geográfica 

que son: Rionegro y el Valle de Aburrá. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que, aunque existe una diferenciación 

fundamental en el tipo de migración, está se expresa en algunos atributos de la población, 

específicamente en los siguientes: 

Según los datos encontrados con el indicador de número de personas por hogar, se puede identificar 

hogares más grandes en la población desplazada a diferencia de la población de migrantes 

voluntarios. Esta afirmación se hace a partir del valor con mayor frecuencia (moda) que es 5 

personas por hogar en víctimas del conflicto armado y 4 para hogares de migrantes voluntarios.  

 

Esta situación se puede dar por varios factores, el primero es que la población migrante voluntaria 

encuestada tiene edades más jóvenes con respecto a la población de desplazados por la violencia, 

lo cual puede referir a dos cosas: Primero, se ha encontrado que las conformaciones de núcleos 

familiares han cambiado y que en la actualidad se encuentran núcleos familiares más pequeños de 

los que se encontraban en el pasado y por otro lado, la diferencia de la composición del hogar en 
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las zonas rurales y urbanas, frente a esto se puede evidenciar que las familias en las zonas rurales 

suelen tener un mayor extensión que en las zonas urbanas.  

 

Otro factor, es el lugar de nacimiento de los migrantes, en ambos tipos de migrantes a la luz de los 

libros y las investigaciones se encuentra una correspondencia, es decir, por un lado, el lugar de 

nacimiento y donde sucedió el hecho victimizante declarado por la población desplazada 

corresponde con los datos y las cifras de lugares con altos niveles de conflicto armado. En la 

población migrante voluntaria se pueden encontrar cierto tipo de particularidades que hacen referir 

a la constitución de redes migratorias que se han convertido en uno de los componentes que 

influyen a la migración al municipio, en relación con otras características propias de la población.  

 

Capítulo 4: Características de vivienda y empleo. 

 

Este capítulo hace parte del desarrollo de los objetivos tres y cuatro que se planteó en el proyecto 

de investigación, estos son: Objetivo tres: Identificar mediante una aproximación las condiciones 

de la población objeto de estudio en cuanto a tenencia, tipo y estratificación de la vivienda, así 

como acceso a servicios públicos. Objetivo cuatro: Identificar mediante una aproximación las 

condiciones encontradas en la población con lo que respecta a educación y empleo actualmente, 

además describir las dificultades que han tenido los migrantes y desplazados para acceder a estos 

dos aspectos.  

 

Los resultados y análisis de estos dos capítulos se decidieron unir por la relación que se encontró 

entre el tipo de migración y el capital económico de la población, lo cual se puede identificar 

mediante las variables de vivienda y empleo y sus respectivas dimensiones. Con lo que respecta a 

los niveles de educación, ya se han ido tratando a lo largo del capítulo anterior. Este capítulo tratará 

paralelamente las dos poblaciones objeto de estudio, ya que se encuentra una diferenciación 

primordial obtenida de las variables vivienda y empleo, primero se hará una breve mención acerca 

del aparato legislativo con lo que respecta a vivienda en el caso de la población desplazada, para 

luego ir mostrando los resultados que se obtuvieron de ambas poblaciones en la aplicación de la 

encuesta  
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4.1 Vivienda y empleo: Derechos y leyes especiales para la población desplazada por el 

conflicto armado colombiano. 

 

Los desplazados por la violencia en Colombia tienen unos derechos y deberes de legislación 

especial que los cubren, según la Ley 1448 de 2011, esta Ley surge con la iniciativa de implementar 

los puntos más importantes con lo que respecta a las víctimas del conflicto armado, esta ley abarca 

diferentes derechos como lo son: educación, empleo, vivienda, salud, restitución de tierras, entre 

otros. 

Con lo que respecta al ámbito de vivienda (Capítulo IV: “Restitución de vivienda”), en este 

capítulo se decretan dos puntos fundamentales: por un lado, lo que tiene que ver con la restitución 

de tierras y, por otro lado, el derecho que tienen las víctimas del conflicto armado de ser una 

población prioritaria en lo que, respecto al acceso de vivienda y subsidios de esta, ya sea en zonas 

rurales o urbanas, cuando el proceso de restitución de tierras no es posible. La aplicación y 

desarrollo de este derecho está a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En los programas y mandatos que se 

tomen, serán prioritarios las madres cabeza de familia, los adultos mayores y población 

discapacitada desplazada. 

Antes de la expedición de esta ley, la Corte Constitucional se vio obligada a generar nuevos 

mecanismos para reglamentar los derechos de la población desplazada ya que, se venía 

identificando diferentes tensiones entre lo legal y lo que se estaba aplicando; Frente a ello, primero 

se realizaron aproximadamente 108 tutelas por parte de algunas asociaciones de desplazados y 

grupos de familia, reclamando una debida atención a las necesidades que se presentaban, con este 

antecedente la Corte Constitucional en el año 2004 toma la decisión de inscribir la Sentencia T-

025 de 2004, respondiendo así de manera legal a las peticiones de los demandantes. Posteriormente 

se reglamentó la Ley 1448 de 2011. 

 Frente a lo anterior se reconoce la gran dificultad que se ha tenido para poder implementar estos 

mandatos, ya que existen varios factores de contrapeso para su aplicación, algunos de ellos se 

especifican en la Sentencia T-025 de 2004, algunos de ellos son: la falta de recursos monetarios 

por parte de las entidades, se solicitan algunos requerimientos que no están estipulados legalmente, 

que a la entidad a la que se dirigen no le corresponde dar solución a su petición, entre otro. Estos 
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son algunos factores que reconoce la población desplazada que imposibilita acceder a los 

diferentes beneficios a los cuales tienen derecho.  

A nivel de datos y teniendo como marco de referencia legal lo anterior, se identifica que se 

planearon 100 proyecto para vivienda, que representan aproximadamente 22.907 soluciones de 

vivienda, según datos extraídos del “Balance de la política pública de estabilización 

socioeconómica” de la defensoría del pueblo para el año 2014, frente a ello la defensoría reconoce 

que no se sabe con certeza si estas certificaciones se realizaron. Otros datos afirman que:  

la vinculación de la población desplazada en los Macroproyectos de Interés Social 

Nacional, los cuales, de acuerdo con el informe mencionado, en el año 2011, en los 10 

Macroproyectos adoptados, se incorporaron hogares desplazados así: en Cali en el proyecto 

Altos de Santa Elena (40 hogares), en Medellín en el Proyecto Nuevo Occidente (68 

hogares), en Neiva en el proyecto Bosques de San Luis (61 hogares). (Defensoría del 

pueblo, 2014) 

4.2 Situación económica actual de los migrantes en Marinilla 

 

A nivel nacional se pueden rescatar las anteriores características, con lo que respecta a Marinilla y 

según lo encontrado en la encuesta, se puede resaltar que el 73% de los hogares de población 

desplazada viven en arriendo, el 18% la está pagando y un 9% tiene vivienda totalmente paga. 

(figura 32) 

Figura 32: Tenencia de la vivienda población desplazada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Tenencia de la vivienda población desplazada por la violencia. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos 

obtenidos en la encuesta aplicada en noviembre de 2017) 
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Frente a lo anterior se identifica que aún la mayoría de la población vive en arriendo y que estos 

datos relacionados con el tipo de ocupación dan como resultado que las personas que tienen su 

vivienda totalmente pagada, los jefes de hogar son obreros por cuenta propia a diferencia de la 

población que aún vive en arriendo y que son empleados de algún tipo de negocio. Lo anterior 

permite afirmar la dificultad que tiene la población desplazada para obtener algún tipo de vivienda 

propia, ya sea por trabajos mal remunerados o la dificultad para estabilizar sus economías. En este 

ámbito también es importante tener en cuenta el marco legal que se referencia páginas atrás y las 

diferentes dificultades que han expresado la población desplazada por la violencia para acceder a 

programas de vivienda.   

Este punto es fundamental, ya que, según la encuesta aplicada se encuentra un elemento 

diferenciador con los migrantes voluntarios, que según la información recolectada llega con un 

capital económico previo al municipio que les permite emprender y ser propietarios de diferentes 

establecimientos comerciales y además obtener vivienda propia (figura 33). Los datos obtenidos 

son: 

Figura 33: Tenencia de la vivienda migrantes voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Tenencia de la vivienda migrantes voluntarios. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos obtenidos en la 

encuesta aplicada en noviembre de 2017) 
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contexto económico del municipio, ya que, las diferentes transformaciones que ha tenido en los 

últimos 30 años no solo ha traído más empresas o industrias, sino que también esto repercute en 

los precios del sector inmobiliario, dependiendo del lugar y la zona de donde se ubique en la 

cabecera municipal los diferentes apartamentos  y casas.  

Figura 34: Gráfica Tipo de vivienda (total de población encuestada) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Tipo de vivienda (total de población encuestada). (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos obtenidos en la 

encuesta aplicada en noviembre de 2017) 

Figura 35: Gráfica de tipo de tenencia de la vivienda en población total encuestada que vive en apartamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Tenencia de la vivienda en población total encuestada que vive en apartamentos. (La anterior gráfica es una construcción propia con 

base a los datos obtenidos en la encuesta aplicada en noviembre de 2017) 
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con el empleo, realizaban una relación directa entre vivienda y empleo, donde aseguraban que era 

difícil conseguir un buen empleo que les permitiera pagar el arriendo de la vivienda y además tener 

dinero para suplir otros gastos. Relacionando está información con el análisis presentado páginas 

atrás acerca de la dificultad de la población desplazada por estabilizar sus economías, se puede 

inferir que una parte de esa dificultad también se debe a elevados costos de vida en el municipio.  

Los altos costos en vivienda y servicios se pueden notar por ejemplo en las diferentes 

construcciones de apartamentos y casa que se han venido realizando a lo largo de la autopista 

Bogotá – Medellín, donde se identifica que los impuestos han venido aumentando por la cercanía 

de las viviendas o apartamentos con la autopista. Esta situación se puede identificar mejor con los 

diferentes propietarios de fincas ubicadas en los alrededores de la autopista.  

Otro componente se pudo encontrar con el tiempo de residencia en la cabecera municipal, donde 

se encuentra migraciones más recientes por parte de los migrantes voluntarios y una migración 

más antigua por parte de los desplazados por la violencia. Los migrantes voluntarios llevan entre 

5 años y 4 meses en la cabecera municipal, a diferencia de la población que lleva entre 18 y 10 

años de residencia que en su mayoría es población desplazada por la violencia. 

Teniendo en cuenta el perfil socioeconómico de ambas poblaciones, se evidencia que las 

migraciones que han venido llegado en los últimos cinco años a Marinilla, al parecer vienen 

atraídos por las nuevas inversiones y capitales económicos, por las nuevas infraestructuras viales 

y los elementos característicos del municipio que capítulos atrás se mencionaron. 

Teniendo en cuenta la situación anterior, resulta importante rescatar el contraste que se da con las 

variables de vivienda y empleo, ya que, si bien se entiende que el desplazamiento forzado genera 

una decisión migratoria sin previa planeación, se puede encontrar la dificultad de estabilizar sus 

economías en los sitios de llegada, es pertinente relacionar esto con las dificultades que se han 

presentado y al parecer se siguen presentando para obtener los beneficios y derechos que tienen 

esta población como víctimas del conflicto armado. 

Lo anterior se expresa en el crecimiento poblacional y en la expansión urbana, aunque esta última 

está siendo un poco más moderada, se pueden notar importantes construcciones que han 

comenzado en el año 2008 donde antes quedaban fincas y ahora se está dando la construcción de 

apartamentos campestres.  
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Figura 36: Nuevas edificaciones en antigua zona rural de Marinilla. 

  

Figura 36: Nuevas edificaciones en antigua zona rural de Marinilla. Obtenido de: https://www.xn--viviendasorienteantioqueo-

woc.com/lp/index.html?gclid=CjwKCAiArK_fBRABEiwA0gOOcx0pGKcPIHn_wBkOcPQAXEICvfGUXCw_0w81rNDdravcT9uekQVqnBoC

iNQQAvD_BwE 

Las anteriores características de vivienda y empleo son resultado de una dinámica nacional, en la 

que se reconoce que el aspecto de vivienda es un proceso coyuntural en el país. En el cual se ha 

venido trabajando hace algunos años y donde se han implementado diferentes medidas como 

subsidios o procesos de financiación menos costosos, para que diferentes grupos poblacionales 

pueden tener casa propia pero que es un ámbito y un proceso que en la actualidad aún presenta 

falencias. 

A nivel de empleo se puede encontrar que, aunque según estudios de ACNUR como el expuesto 

en 2003, evidencia importantes dificultades en los municipios receptores de población desplazada, 

se puede rescatar que todos los jefes de hogar y sus cónyuges encuestados en el municipio de 

Marinilla tienen empleo, aunque se puede notar una ruptura por la procedencia rural, donde en el 

municipio han llegado a cumplir otro tipo de labores como: vendedor, empleado o empleada 

doméstica, entre otros. (figura 37) 
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Figura 37: Gráfica de tipo de ocupación en población desplazada por la violencia  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Tipo de ocupación en población desplazada por la violencia (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos 

obtenidos en la encuesta aplicada en noviembre de 2017) 

Frente a la dimensión de prestaciones de seguridad, se puede notar que tan solo al 20% de la 

población no se le paga ningún tipo de prestación social (figura 38), lo cual evidencia las mejoras 

que se han desarrollado en el municipio en la regulación de las condiciones laborales y que según 

planes de desarrollo de la Alcaldía le apuntan a una mejora total de las condiciones de trabajo en 

el municipio, con lo que respecta a estar afiliado a algún tipo de EPS o al SISBEN el 80% de la 

población encuesta que trabaja está afiliado. Es importante resaltar que según lo encontrado en la 

encuestada solo 2 personas aportan al programa de pensiones y estas son personas que trabajan 

con alguna entidad del gobierno.  

Figura 38: Gráfica de pago de prestación de seguridad social en población desplazada por la violencia 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Pago de prestación de seguridad social en población desplazada por la violencia (La anterior gráfica es una construcción propia con 

base a los datos obtenidos en la encuesta aplicada en noviembre de 2017) 
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Está información a la luz del contexto general del municipio evidencia que según el diagnóstico 

del plan de desarrollo 2012-2015 existen algunas falencias con la prestación del servicio de 

SISBEN, el cual presta atención a un 38% de la población total. Para mejorar las dificultades de 

cobertura, prestación y acceso del servicio de salud, en el plan de desarrollo 2016-2019 se planteó 

un programa llamado “Marinilla saludable somos todos” este cuenta con un programa específico 

con lo que respecta al ámbito laboral llamado: “Salud y ámbito laboral: Marinilla, por la protección 

de la salud y bienestar laboral”, en el cual teniendo en cuenta las falencias que se venían 

presentando se destinaron 96.567.680 millones de pesos para el cuatrienio de 2016 a 2019.  

Con lo que respecta a la población migrante voluntaria, se puede ver que la mayoría son 

contribuyentes a algunas EPS privada y que relacionado con la variable de empleo, como la 

mayoría es propietario de algún tipo de negocio (figura 39), no declara el pago de algún tipo de 

contribución laboral como primas, ARL o aportes al programa de pensiones (figura 40). Este 

aspecto también hace parte de la coyuntura nacional, donde se encuentra que un importante 

porcentaje del sector laboral es de tipo de informal o también de pequeños propietarios, que no 

aportan al sistema de pensiones o a alguna aseguradora de riesgos profesionales.   

Figura 39: Gráfica tipo de ocupación migrantes voluntarios 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Tipo de ocupación migrantes voluntarios. (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos obtenidos en la encuesta 

aplicada en noviembre de 2017) 
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Figura 40: Gráfica pago de prestaciones de seguridad social migrantes voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Pago de prestación de seguridad social en migrantes voluntarios (La anterior gráfica es una construcción propia con base a los datos 

obtenidos en la encuesta aplicada en noviembre de 2017) 

Con lo que respecta a la última dimensión del objetivo dos de acceso a servicios públicos se puede 

encontrar que el total de la población encuesta cuenta con acceso a servicios de agua, luz y gas, 

esto permite identificar un mejoramiento en este ámbito en la cabecera municipal, ya que en el 

cuatrienio de 2012 – 2015 se encontraba dificultad de acceso en agua potable en algunos sectores 

de la cabecera municipal. 

Para concluir este capítulo y teniendo en cuenta el panorama nacional y el encontrado en el 

municipio, es pertinente pensar nuevas investigaciones amplias que den cuenta de las 

características socioeconómicas de la población víctima del conflicto armado, lo cual podría 

permitir una evaluación y seguimiento a los diferentes planes que se han planteado desde el Estado 

para la reparación y atención de los derechos de la población víctima del conflicto armado.  

Otro punto importante es que la revisión de las características de empleo y vivienda de los 

migrantes permite en cierta medida mitigar las ambigüedades y sesgos que existen frente a ellos. 

Si bien se reconoce que la llegada de población a un municipio demanda ciertos servicios, es 

importante revisar el capital económico que entra a jugar allí, donde al parecer y según lo 

encontrado en la investigación, una parte de los migrantes llega a generar un aporte y un 

dinamismo en la economía de municipio.  
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Capítulo 5: Conclusiones  

 

Marinilla se ha consolidado como uno de los puntos estratégicos en el oriente antioqueño en los 

últimos 30 años, porque une el oriente de Antioquia con el centro político administrativo del 

departamento, que es el Área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta conexión ha traído 

importantes cambios en Marinilla y en la configuración regional que se ha planteado desde la 

Gobernación de Antioquia. Teniendo en cuenta lo anterior, está tesis permite ampliar la visión de 

cómo se está planeando el municipio a partir de sus elementos contextuales y desde la construcción 

interna del municipio, en donde se puede rescatar el componente migratorio como un elemento 

configurador en Marinilla. 

En las siguientes páginas se plasmará las principales conclusiones que deja este proceso 

investigativo, primero se realizará el desarrollo del modelo de análisis en donde se identifican los 

ejes temáticos centrales de la tesis, posteriormente se expresarán los principales hallazgos que se 

encuentran desde cada objetivo de investigación y por último el desarrollo de los nuevos 

conocimientos tanto metodológicos, como de conocimiento acerca de los flujos migratorios que 

se dan en la migración interna en Colombia.  

Uno de los principales puntos fue el modelo de análisis, que fue indispensable para el proceso de 

escritura final de la tesis, en el cual se pueden identificar la configuración del oriente antioqueño 

y los principales flujos migratorios que se encuentran en el municipio. Para entender la estructura 

de este modelo de análisis, es fundamental recordar la noción principal que se construyó acerca de 

la migración con base a las características que se dan en Marinilla. La migración para esta tesis se 

basó por un lado en el concepto técnico y, por otro lado, está la línea de dar cuenta del porqué y 

qué causas tiene la migración en un territorio determinado. Por la tanto la migración es:  

El cambio de residencia que un individuo o un grupo de individuos realiza de un lugar a otro15, 

teniendo una temporalidad de más de dos meses en el momento en el que se recoge la información 

y con el propósito de quedarse en ese territorio por más de 5 o 6 años. Este cambio de residencia 

en la población puede generar diferentes cuestiones, una de ellas son los elementos de presión en 

                                                             
15 Este cambio de residencia debe sobre pasar una frontera municipal, departamental o nacional o realizar un cambio 

de residencia de la zona rural a la cabecera municipal, teniendo en cuenta que la investigación se realizó en un 

municipio.  
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el territorio que llega (demanda de diferentes servicios como: salud, empleo y educación), estos 

elementos de presión dependen de el volumen de población que llega a un territorio en un 

determinado tiempo. 

 

Además se identifica que juega una multiplicidad de factores en la decisión de migrar, de esta 

manera se genera un distanciamiento con la línea de estudios migratorios que argumenta el 

determinismo económico que existe en la migración, ya que, teniendo en cuenta los diferentes 

estudios revisados y los resultados obtenidos en la investigación, las motivaciones que rodean el 

hecho migratorio pueden estar influenciadas por factores como: mejores oportunidades de estudio, 

buscar un lugar con mayor tranquilidad para vivir, acercamiento al territorio de llegada por medio 

de familiares o amigos (redes migratorias), entre otros aspectos.   

 

Frente a lo anterior este es el modelo de análisis:  
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El anterior esquema permite encontrar en la parte superior los tres principales puntos, 

posteriormente las respectivas dimensiones que se desarrollaron a lo largo del documento, los 

cuales son: dinámicas que contribuyen a la migración (primer capítulo), tipo de migrantes 

(segundo capítulo) y los atributos poblacionales y las motivaciones y causas del proceso migratorio 

(tercer y cuarto capítulo). Los anteriores aspectos permitieron dar respuesta a las principales 

preguntas de la investigación que eran: ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los 

migrantes que residen en la cabecera municipal de Marinilla - Antioquia? y ¿Cuáles son los 

componentes que inciden en los altos porcentajes de población migrante en Marinilla - Antioquia? 

Antes de realizar el desarrollo de los principales hallazgos, es importante plantear que el anterior 

modelo de análisis permite dar un aporte desde la sociología para posteriores estudios acerca de la 

migración interna en Colombia, identificando un aporte metodológico y también de conocimiento 

acerca de la realidad de las configuraciones y relaciones que se gestan teniendo como origen la 

migración y lo cual da como resultado en algunos casos la realidad actual de los diferentes 

territorios del país. 

 

Teniendo claro el esquema general, los principales hallazgos frente a cada objetivo son: 

Frente al objetivo uno que era: Realizar un acercamiento a las características sociodemográfica de 

las dos poblaciones (desplazados y migrantes voluntarios) teniendo como variables el nivel 

educativo, sexo, edad, lugar de nacimiento, lugar de la residencia anterior, tiempo de residencia en 

la cabecera municipal y para el caso de población desplazada en dónde sucedió el hecho 

victimizante.  

 

En primer lugar, se puede identificar que son las mujeres quienes mayoritariamente sufren el 

desplazamiento forzado y al llegar al municipio cumplen el rol de la jefatura del hogar, además de 

estar a cargo de tres personas en promedio. Lo anterior evidencia los rezagos que ha dejado el 

conflicto armado y que en la mayoría de las ocasiones se ha traducido en el desplazamiento 

forzado, en donde el hecho de que las mujeres llegan a cumplir una determinada función y cumplir 

el rol de la jefatura, evidencia la ruptura de las relaciones intrafamiliares que se dan en el momento 
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del desplazamiento, además las nuevas realidades que llegan a enfrentar de una manera abrupta e 

inesperada.  

 

La situación anterior permite seguir las diferentes investigaciones que han surgido en los últimos 

años acerca de la importancia de implementar un enfoque de género en el estudio del 

desplazamiento forzado en Colombia, sin ningún animo de generar una estigmatización o una 

revictimización a esta población, si no con el propósito firme de crear políticas y acciones que 

lleguen con soluciones fijas para una pronta solución a las realidades de las mujeres quienes son 

mayoritariamente las que vivencia el desplazamiento forzado.  

 

Teniendo en cuenta la anterior línea y cruzando la variable de educación, se puede notar en ambos 

sexos bajos niveles de educación entre la población entre 39 y 80 años, debido a las difíciles 

condiciones educativas y de acceso en las zonas rurales de la década de los 90, esta relación entre 

educación y procedencia rural se pudo rastrear mediante las dimensiones de: lugar de nacimiento, 

residencia anterior y edad. 

 

Frente a los migrantes voluntarios se puede notar una población que migra igualitariamente entre 

hombre y mujeres, además se pueden reconocer dos tipos de niveles educativos, por un lado, las 

personas que llegan de ciudades como Bogotá quienes tienen mayores niveles educativos y por 

otro lado la migración que se dio de campo - ciudad, que presenta las mismas características 

educativas de la población desplazada con origen rural.  Esta dimensión de nivel educativo permite 

evidenciar con pequeñas situaciones el desarrollo de la educación de Colombia a lo largo de los 

años, que, si bien en la actualidad se encuentra con una fuerte pugna por la educación de los niños 

y jóvenes, es importante también replantear el papel que se debe desarrollar en la apertura de 

espacios para la población de edades mayores. 

 

Lo anterior permite identificar no solo la educación como un elemento de asenso social o de mayor 

oportunidad económica en un futuro, si no como un elemento esencial en la construcción de país, 

mediante el reconocimiento de la historia y de brindar los elementos esenciales para que las 

diferentes poblaciones tengas las herramientas técnicas y de conocimiento fundamentales para la 

edificación de metas y objetivos en comunidad.  
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Otra variable es la diferencia del tiempo de residencia en la cabecera municipal, donde se encuentra 

que los desplazados por la violencia llevan entre 18 y 10 años allí ubicados, mientras que en los 

migrantes voluntarios se puede notar una migración más reciente que está entre los 5 años y 4 

meses.   

 

El tiempo de residencia de los desplazados por la violencia es el reflejo del conflicto armado que 

se desarrolló en el oriente de Antioquia entre finales de la década de 1990 y principios del 2000, 

que muestra en gran medida la presión tanto demográfica como a nivel social que vivieron los 

municipios receptores de población, como es el caso de Marinilla, que por sus características a 

nivel de seguridad y de infraestructuras vial, tiene los menores índices de intensidad del conflicto 

armado entre ese lapso de tiempo en está subregión. 

 

Frente al segundo y tercer objetivo que se decidió unir en el capítulo cuatro, por la gran relación 

que se encontró en la recolección de la información y en el posterior análisis y discusión de 

resultado, se puede rescatar que:  

Según las dimensiones de vivienda y empleo, los migrantes voluntarios llegan con capitales 

económicos previos que les permiten comprar vivienda propia y establecer locales de venta de ropa, 

misceláneas y panaderías, a diferencia de la población desplazada que tiene un mayor tiempo 

viviendo en la cabecera municipal y no cuentan con vivienda propia y son empleados de algún 

negocio o de entidades estatales. Esta última situación en parte es resultado de la poca efectividad 

de las leyes y derechos que tienen las víctimas del conflicto armado, que se supondría que, al llegar 

a algún sitio, en este caso es Marinilla puedan acceder a los diferentes beneficios que están 

estipulados por Ley.  

 

La anterior situación permite identificar desarrollos diferentes teniendo en cuenta el origen primario 

de la migración y como desde variables técnicas como la vivienda y empleo se pueden rastrear 

vivencias y realidades diferentes en ambas poblaciones. Además, es importante fijar la importancia 

que en los últimos años han tenido las migraciones voluntarias al municipio, ya que han permitido 

dinamizar y aportar a la economía de Marinilla, que en datos da como resultados que el sector del 

comercio vaya en aumento y ganando un importante terreno en la construcción y posible expansión 

urbana de la cabecera municipal. 
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Frente a la última dimensión de acceso a servicios públicos se identifica que el total de la población 

encuestada tiene acceso a: agua, luz y gas, cuestión que al relacionarla con el análisis del diagnóstico 

del plan de desarrollo 2012 - 2015 muestra una mejora en el acceso al servicio de agua, ya que para 

el final de este cuatrienio se encontraban dificultades en el acceso de agua potable en algunos barrios 

de la cabecera municipal.  

 

A nivel metodológico se puede rescatar que, teniendo en cuenta que el censo del 2005 tiene trece 

años de antigüedad para el momento de la investigación, el análisis y la convergencia con otras 

fuentes de información permite generar diferentes investigaciones con base a aspectos 

demográficos y evidenciar las dinámicas de los diferentes territorios de Colombia. En este sentido 

se rescata la convergencia de fuentes secundarias y fuentes primarias para dar cuenta de las 

diferentes relaciones que se gestan en el fenómeno migratorio.  

Para finalizar, se reconoce un aporte al estudio de la migración en el aspecto de flujos migratorios, 

ya que, mediante las variables de residencia anterior y lugar de nacimiento, se encuentra una 

migración de municipio a municipio que, aunque según fuentes secundarias como en el censo se 

encuentran porcentajes altos en este flujo migratorio, es un tema poco estudiado en la academia, es 

así que se reconoce como un elemento innovador que permitió esta investigación y el cual permite 

identificar un flujo migratoria de gran importancia en la migración interna en Colombia.  

 

Además, se puede notar que existe un flujo migratorio por parte de los migrantes voluntarios que 

está llegando de ciudades como Bogotá, esto por un lado en respuesta a redes migratorias previas 

que influencia la decisión de migrar y por otro lado se encuentra el desencanto por parte de la 

población cuando nacieron en municipios y han vivido en las ciudades. Al parecer las personas según 

lo encontrado en la investigación, vuelven a municipios o lugares donde tengan una dinámica 

parecida a su lugar de origen, pero que también presenten aspectos económicos viables, lo cual se 

traduciría a la dinámica que en los últimos años ha venido teniendo el municipio de Marinilla, que, 

si bien está teniendo una alta dinámica urbana, no ha perdido los aspectos culturales y sociales de 

un pequeño municipio.  
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Finalizando este proceso de investigación también se identifican recomendaciones para futuras 

investigaciones algunas de ellas son: 

1. Realizar investigaciones con altos grados de representativa para contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de la población desplazada, brindando principal atención a la jefatura femenina de 

las mujeres desplazada y los ámbitos de vivienda de la población desplazada en general. 

2. Seguir en la construcción de investigaciones que den cuenta de las dinámicas de los diferentes 

municipios intermedios, ya que esto permitiría contribuir a entender las dinámicas migratorias 

internas de Colombia, identificar las correlaciones y configuraciones que se gestan entre los 

municipios de los diferentes departamentos y por otro lado entender las dinámicas de las 

principales ciudades del país, que si bien van teniendo procesos de conurbación, también influyen 

en la dinámica de otros municipios que están alrededor de sus áreas metropolitanas. 

3. Construir investigaciones con base a la relación entre migración y desarrollo, que si bien en el 

caso de Marinilla se encontró una relación positiva en términos generales, existen puntos en 

específico en que no siempre la migración genera mejores condiciones de vida, está situación 

según lo encontrado en la investigación depende de los recursos económicos de los migrantes y 

del escenario que se de en el sitio de llegada, lo cual puede resultar en los mejoramientos o 

desaciertos de la decisión de migrar. 
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