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Resumen

El panorama migratorio actual se caracteriza por una aceleración sin precedentes de 

la movilidad de personas altamente cualificadas. Este aumento se enmarca en el desar-

rollo de economías basadas en el conocimiento, que compiten por el capital humano en 

la arena global redefiniendo los criterios de entrada y asentamiento para los migrantes 

demandados por sectores de mercado laboral dependientes del conocimiento especial-

izado. Este artículo analiza el caso específico de Colombia, que destaca como uno de los 

principales países emisores en América del Sur y donde el impacto de la salida del sector 

altamente cualificado ha sido especialmente importante. Se estima que uno de cada diez 

ciudadanos con formación universitaria reside en el extranjero. Pese a la relevancia del 

fenómeno, tanto para el origen como para los principales países del destino, los meta-

análisis son escasos. La presente investigación aborda el estado de conocimiento sobre los 

colombianos altamente formados en los principales contextos de recepción, aportando 

un panorama de los ámbitos y problemas estudiados hasta el momento. Se aborda la evo-

lución de las pautas migratorias en Colombia en términos históricos, planteando vínculos 

entre los flujos de los profesionales y la movilidad de otros sectores de la población. Se 

realiza, además, un análisis de las áreas de investigación prioritarias sobre las migraciones 

de los profesionales a nivel global, relacionado los resultados de esta revisión con el caso 

colombiano. El artículo pone especial énfasis en los procesos de inserción profesional de 

los migrantes, así como en su participación en prácticas transnacionales, un tema de im-

portancia central desde la perspectiva de las implicaciones para el origen de la movilidad 

de los profesionales. Se indaga además en la relación entre los recorridos profesionales y 

los procesos de construcción de la identidad y de las fronteras sociales. Esta investigación 

identifica los vacíos en nuestro conocimiento sobre la movilidad de los colombianos alta-

mente cualificados, así como las áreas de estudio de espacial interés debido a su elevada 

relevancia social, ofreciendo recomendaciones que pueden orientar y contribuir a futuras 

investigaciones.

Palabras clave: Colombia, identidad, mercado laboral, migrantes altamente cualifi-

cados, transnacionalismo.

Descriptores: diversidad cultural, identidad, migración, trabajo.
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Abstract

The present migratory panorama is characterized by an unprecedented accelera-

tion of the mobility of highly skilled migrants. This increase takes place in the context 

of the development of knowledge-based economies, that compete for human capital in 

the global arena redefining entry and settlement criteria for migrants demanded by sec-

tors of their labour market that depends on specialized knowledge. This article analyses 

the specific case of Colombia, that stands out as one of the main emigration countries 

in South America and in which the impact of the mobility of the highly-skilled sector 

has been especially important. It is estimated that one in ten of its citizens with a univer-

sity education resides abroad. Despite the relevance of the phenomenon, both for the 

origin and the main destination countries, meta-analyses are scarce. This state-of-the-art 

research focuses on highly educated Colombians in the main reception contexts, provid-

ing an overview of the areas and problems studied until now. The evolution of migratory 

patterns in Colombia is addressed in historical terms, tracing links between the flows of 

professionals and the mobility of other sectors of the population. In addition, an analysis 

of the priority research areas regarding the migration of professionals at a global level is 

conducted and connected to the Colombian case. The article holds special emphasis on 

the processes of professional integration of migrants, as well as their participation in trans-

national practices, which is the subject of fundamental importance in terms of the implica-

tions of mobility of professionals for the country of origin. The research also addresses 

the relationship between labour market insertion and the processes of construction of 

identity and social borders. The paper identifies the gaps in our knowledge about the 

mobility of highly-skilled Colombians, as well as the areas of study of special interest due 

to their high social relevance, offering recommendations that can guide and contribute to 

future research.

Keywords: Colombia, highly skilled migrants, identity, labour market, 

transnationalism.

Descriptors: cultural diversity, identity, migration, work.
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Resumo

O panorama migratório atual se caracteriza por uma aceleração sem precedentes 

da mobilidade de pessoas altamente qualificadas. Este aumento faz parte do desenvolvi-

mento das economias baseadas no conhecimento, que competem por capital humano na 

arena global, redefinindo critérios de entrada e assentamento de migrantes demandados 

por setores de seu mercado de trabalho que dependem de conhecimento especializado. 

Este artigo analisa o caso específico da Colômbia, que se destaca como um dos principais 

países emissores da América do Sul e onde o impacto da saída do setor altamente quali-

ficado tem sido especialmente importante. Estima-se que um em cada dez cidadãos com 

formação universitária resida no estrangeiro. Apesar da relevância do fenômeno, tanto 

para os países de origem quanto para os principais países de destino, as metanálises são 

casos. Esta pesquisa aborda o estado do conhecimento sobre os colombianos altamente 

qualificados nos principais contextos de recepção, oferecendo uma visão geral do 

entorno e dos problemas estudados até o momento. A evolução dos padrões migratórios 

na Colômbia é abordada em termos históricos, propondo vínculos entre os fluxos de 

profissionais e a mobilidade de outros setores da população. Além disso, é realizada 

uma análise das áreas prioritárias de pesquisa sobre a migração de profissionais ao nível 

global, relacionadas aos resultados desta revisão com o caso colombiano. O artigo dá 

especial ênfase aos processos de inserção profissional dos migrantes, bem como à sua 

participação em práticas transnacionais, tema de importância central na perspectiva das 

implicações na origem da mobilidade dos profissionais. Também investiga a relação 

entre trajetórias profissionais e os processos de construção de identidade e fronteiras 

sociais. Esta pesquisa identifica as lacunas em nosso conhecimento sobre a mobilidade de 

colombianos altamente qualificados, bem como as áreas de estudo de interesse especial 

devido à sua alta relevância social, oferecendo recomendações que podem orientar e con-

tribuir para pesquisas futuras.

Palavras-chave: Colômbia, mercado laboral, migrantes altamente qualificados, 

identidade, transnacionalismo.

Descritores: diversidade cultural, identidade, migração, trabalho.
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Introducción
La movilidad internacional de los migrantes altamente cualificados ha 

suscitado el desarrollo de un dinámico campo de investigación a lo largo 
de las últimas décadas (Findlay y Cranston, 2015; Kerr et al., 2017; Landolt 
y Thieme, 2018; Pellegrino, 2001; Weinar y Klekowski Von Koppenfels, 
2020). En la actualidad presenciamos, además, un incremento significativo 
de este tipo de flujos (Ramírez y Lozano, 2017), visible especialmente en el 
caso de las mujeres (oim, 2014), que ya constituyen más de la mitad del stock 
mundial de migrantes cualificados. Pese a los procesos de diversificación 
de los países emisores, el abanico de los destinos es relativamente estrecho. 
El análisis de los lugares de acogida de los migrantes altamente formados, 
a nivel global, muestra una clara preferencia por los países de la ocde. 
Se estima que alrededor de dos tercios de los migrantes con educación 
terciaria1 opta por estos destinos (Kerr et al., 2017).

La salida de este sector de la población genera en muchos estados 
emisores el temor a la fuga de cerebros y la preocupación por las implicaciones 
potenciales de la partida de los individuos más formados en el desarrollo 
de los lugares de origen. La importancia política atribuida a esta población 
queda plasmada en las medidas, aplicadas por países tan diversos como 
China, Colombia o Corea del Sur, que pretenden fomentar el vínculo con 
sus ciudadanos asentados en el exterior. La competición internacional por 
el talento genera la flexibilización de los requisitos de entrada en múltiples 
países receptores (de Haas et al., 2019).

En este contexto, el perfil migratorio de Colombia destaca por varias 
razones. Hasta hace poco, era el país con mayor volumen de emigrantes 
internacionales en América del Sur (Naciones Unidas, 2017). Los actuales 
flujos desde Venezuela contribuyen a la ya de por sí compleja historia 
migratoria de Colombia, en la que la recepción y emisión de población ha 
seguido múltiples pautas, abarcando tanto a la movilidad interna como la 
externa e incluyendo la movilidad forzosa. Es en este contexto altamente 
complejo en el que se insertan los retos asociados a la salida de los co-
lombianos más formados. El análisis demográfico de las migraciones nos 
permite aproximarnos al volumen y el perfil socioeconómico y formativo 
de la población que se mueve. Si bien en el caso de la inmigración su carac-
terización puede ser más precisa, los datos sobre los emigrantes son muy 
imperfectos. Pese a estas dificultades metodológicas, según las estimaciones 
existentes, uno de cada diez colombianos con estudios superiores vive en 
el extranjero (Bermúdez, 2015).

En el presente artículo se realiza una revisión de las fuentes disponibles 
(estudios migratorios cuantitativos y cualitativos, datos censales y otros 

1. Los “migrantes altamente cualificados” son frecuentemente definidos como per-
sonas que completaron al menos un año de educación terciaria y que viven en un 
país diferente del que nacieron. Sin embargo, esta conceptualización del término 
está sujeta a debate. Para una discusión al respecto vea, por ejemplo, el informe 
de la oim (2016) sobre la migración cualificada de América del Sur o la reciente 
publicación de Weinar y Klekowski Von Koppenfels (2020).
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registros oficiales) sobre la migración de profesionales colombianos en 
los principales contextos de recepción. Se pone especial énfasis en el 
caso de España, que, a finales de los años 90, se unió a Estados Unidos y 
Venezuela como el destino fundamental de los colombianos. El artículo 
ubica la movilidad de las personas cualificadas en el contexto migratorio 
de Colombia. Se ofrece un análisis del desarrollo histórico de los flujos 
migratorios desde la segunda mitad del siglo xx, abordando la diversificación 
de los países de acogida en las últimas décadas. Seguidamente se analizan 
las áreas prioritarias del estudio de la movilidad de las personas altamente 
cualificadas relacionándolas con el estado de conocimiento sobre los flujos 
de colombianos de este perfil en los principales contextos de recepción. 
Se indaga en los procesos de inserción laboral y en la relación de estas 
con la construcción identitaria. Finalmente, se analizan las trayectorias 
profesionales que van acompañadas por las prácticas transnacionales, 
abordando así el “nexo migración-desarrollo” (Findlay y Cranston, 2015), 
una de las áreas clave en el estudio de la movilidad de personas altamente 
cualificadas en la actualidad.

Panorama	migratorio	de	Colombia
Las estimaciones del número de colombianos en el exterior varían 

profundamente de una fuente a otra. Según el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia (2017), esta cifra asciende a 4,7 millones. El mismo 
dato aparece también en el “Perfil migratorio de Colombia” más reciente de 
la oim (2021). Los cálculos de Naciones Unidas (2017) son más modestos, 
estimando el número en 2,7 millones de personas en 2017 y en 3 millones en 
2020. En cuanto a su perfil sociodemográfico, destaca el hecho de que las 
mujeres constituyan la mayoría de los migrantes, un 54 % según Naciones 
Unidas (2020). El estudio del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (dane, 2007) sobre la migración colombiana muestra que esta, 
durante el periodo entre 1973 y 2005, se ha caracterizado por el predominio 
de las mujeres y de la población joven en edad económicamente activa.

El comienzo de las migraciones internacionales a gran escala de los 
colombianos tiene lugar en la década de los 60 (Guarnizo, 2006). Se 
trata de un periodo en el que en Colombia empieza el conflicto armado, 
generando desplazamientos internos a gran escala. La violencia política, los 
altos niveles de inseguridad, las profundas desigualdades socioeconómicas 
y pautas de exclusión social, así como las implicaciones del narcotráfico, 
influyen en que la migración colombiana se convirtiera, desde mediados 
del siglo pasado, en un fenómeno estructural (González, 2007).

A nivel internacional, a lo largo de los años, Estados Unidos y Venezuela 
se consolidaron como los principales receptores de la migración colombiana. 
En los años 90, sin embargo, los destinos se diversifican y España se une 
a los dos países más importantes. Otros polos de atracción relevantes en 
la actualidad son Ecuador, Canadá, Panamá, México, Australia, Chile y 
Argentina (oim, 2021).
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El volumen de colombianos en Estados Unidos ha ido aumentando 
desde los inicios de su migración a gran escala a este destino en la década 
de los 60. La emigración a Venezuela ha estado marcada por la trayectoria 
económica ligada al petróleo. Según los datos censales recopilados por 
Wiliam Mejía (2012), el volumen de habitantes de Venezuela nacidos 
en Colombia ha ido aumentando, con diferente intensidad, a partir del 
censo de 1941. La crisis política y económica que afecta a este destino en 
la actualidad ha llevado, sin embargo, a la inversión de la tendencia. En los 
últimos años observamos no solo el retorno de los migrantes colombianos, 
sino un éxodo masivo de los venezolanos. En la actualidad Colombia es 
el principal destino de la migración venezolana, acogiendo a 2,5 millones 
de personas (acnur, 2023).

La mayor oleada de la migración colombiana se articula entre finales 
de los años 90 y la primera década del nuevo milenio. Esta realidad es el 
fruto de un complejo conjunto de factores, articulados tanto antes como 
durante este periodo, que empeoraron la situación económica y social 
del país (Cárdenas y Mejía, 2006; Guarnizo, 2006). Adicionalmente, la 
introducción de políticas migratorias más restrictivas en Estados Unidos 
durante la década de los 90 contribuyó a que destinos alternativos adqui-
rieran mayor popularidad.

Es en este periodo en el que España se convierte en un país de inmi-
gración. El desarrollo económico, en gran medida asociado al boom de la 
construcción, generó un acelerado aumento de la población inmigrante. 
En apenas una década el volumen de esta creció en aproximadamente 5 
millones de personas, alcanzando 6,5 millones en 2009. Los migrantes 
pasan de formar tan solo el 4 % de la población de España en el año 2000 
al 14 % en 2009 (ine, 2017).

El aumento de las migraciones de colombianos a España se inscribe 
en el patrón general descrito. En 1998 los colombianos en España no 
alcanzaban las 18 000 personas. En 2002 eran más de 205 000. Según los 
datos del último censo (ine, 2021), en la actualidad residen en su territorio 
más de 532 000 personas nacidas en Colombia, constituyendo el tercer 
colectivo inmigrante más numeroso, tan solo detrás de los originarios de 
Marruecos y Rumanía. Las mujeres han sido mayoría desde el inicio de 
las migraciones actuales de Colombia a España (Actis, 2009), ascendiendo 
su proporción actual al 58 % (ine, 2021). 

Entre los factores que influyeron en la popularidad de España, aparte del 
mercado laboral, habría que mencionar también la cercanía lingüística y el 
hecho de que desde 1961 España tenga un acuerdo bilateral con Colombia 
sobre exención de visado. En 2002, a raíz de la legislación de la Unión 
Europea de 2001 (boe, 2001), se anula dicho convenio. La situación cambia 
de nuevo en diciembre del 2015. Desde entonces los colombianos pueden 
nuevamente viajar sin visado a treinta estados europeos, incluida España. 

Los colombianos asentados en Estados Unidos y España son quienes 
más remesas envían al país de origen (Banco de la República 2021). Siguiendo 
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los datos del Banco Mundial recopilados por the Global Knowledge Part-
nership on Migration and Development (2018), las remesas que llegaron 
a Colombia de todo el mundo en el año 2017 ascendieron a más de usd 
5500 millones, lo que representó el 1,8 % de su pib. En 2021 fueron ya casi 
8,6 millones de dólares, correspondiéndose a un 2,7 % del pib (Banco de 
la República, 2021). Las prácticas de migrantes particulares adquieren así 
una dimensión macroeconómica de gran relevancia.

La movilidad de las personas altamente cualificadas se ve afectada por 
los factores estructurales que moldean el conjunto de las migraciones desde 
Colombia. Sin embargo, este tipo de movilidad muestra también una serie 
de rasgos distintivos que deben ser tenidos en cuenta en su análisis. En el 
siguiente apartado se profundiza en estas características.

Colombianos	altamente	cualificados	en	el	exterior:	destinos	y	
motivaciones

En décadas recientes, América Latina y el Caribe (alyc) ha contribuido 
de manera pronunciada a la pauta global de incremento de la movilidad de 
personas con educación terciaria. Entre 1990 y 2008, el stock de emigrantes 
cualificados originarios de los países de alyc y asentados en los estados de 
la ocde pasó de 1,9 a 5,1 millones de personas (Lozano y Gandini, 2011). En 
el primer decenio del siglo xxi, un 15 % de los migrantes cualificados en la 
ocde llegó de esta región (Ramírez y Lozano, 2017). Hay que matizar, sin 
embargo, que, tal como indican Ramírez y Lozano (2017), existen diferencias 
acentuadas entre los países de alyc, tanto en términos del tamaño de los 
flujos como del perfil sociodemográfico de los migrantes.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (oim, 2016), 
los principales países de destino de los migrantes sudamericanos con 
educación terciaria son Estados Unidos, España y Canadá. Entre los 
migrantes cualificados asentados en España el colectivo más numeroso es 
el procedente de América Latina, superando a los individuos del propio 
continente europeo (Fiori y Koolhaas, 2012). Entre los originarios de los 
estados andinos, en España y en Estados Unidos, Colombia es el emisor del 
mayor número de migrantes con educación terciaria (Koolhaas et al., 2013).

El flujo de salidas de Colombia de finales de los años 90 y primera 
década del siglo xxi, que sobrepasa en su volumen a las oleadas anteriores, 
destaca por el nivel de estudios más alto de migrantes si se compara con la 
población que se quedó en el país (Guarnizo, 2006). En la misma línea, el 
estudio de Khoudour-Castéras (2007) resalta la elevada formación como 
uno de los factores clave a la hora de incidir en la probabilidad de emigrar 
de los colombianos. El libro de Rosa Emilia Bermúdez (2012) ofrece un 
abordaje detallado de las transformaciones del mercado de trabajo de 
aquella época, contextualizando así los factores de expulsión ligados al 
contexto económico.

En Estados Unidos, a lo largo de la primera década del siglo xxi, el 
volumen y el peso relativo de los colombianos con educación terciaria entre 
los migrantes de esta nacionalidad han ido aumentado de tal manera que, 
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en el año 2011, ya había casi 168 000 personas de este perfil, suponiendo 
una cuarta parte de todos los migrantes colombianos en el país (Bermúdez, 
2015). La magnitud de la salida del personal cualificado queda plasmada 
en el hecho de que en 2003 más de 19 000 colombianos con el título de 
doctor residían en Estados Unidos, mientras que en Colombia su número no 
llegaba a las 4500 personas (Robayo, 2014). En esta misma época de inicios 
del siglo xx, alrededor del 72 % de los colombianos en los Estados Unidos 
contaba al menos con el título de educación secundaria (Coloma, 2012).

Conviene subrayar la importancia de la migración femenina. Tra-
dicionalmente la investigación sobre los profesionales a nivel global ha 
sido caracterizada por una importante invisibilidad de la movilidad de 
las mujeres. No obstante, a partir del año 2010, entre todos los migrantes 
altamente cualificados en el mundo, hay ya más mujeres que hombres 
(Kerr et al., 2017). Las cifras referentes a las migraciones de profesionales 
colombianos a Estados Unidos se inscriben en este patrón. En el año 
2011 un 57 % de colombianos con educación terciaria en este destino eran 
mujeres (Bermúdez, 2015).

Si bien los colombianos en España se caracterizan por un perfil edu-
cativo más bajo si se compara con destinos como Estados Unidos o Chile 
(Torres y Laiton, 2018), según el censo de 2011 (ine, 2011), en España 
residían cerca de 56 000l colombianos con formación universitaria. Esta 
cifra representaba casi un 15 % de todos los colombianos allí asentados. 
Pese a la disminución significativa del volumen de personas con educa-
ción superior de Sudamérica en España después del estallido de la crisis 
económica en 2007 (oim, 2016), Colombia, después de Argentina, es el 
principal exportador de migrantes cualificados a España. Finalmente, hay 
que destacar que, entre los colombianos con formación terciaria en España, 
según los datos de 2011, un 58 % eran mujeres, un porcentaje muy similar 
al caso estadounidense (ine, 2011).

Al abordar los canales de la migración altamente cualificada que influyen 
en la popularidad de unos contextos de recepción por encima de otros 
debemos tener en cuenta tanto los factores estructurales como los articulados 
a nivel microescalar. Aparte de los incentivos salariales, subrayados en las 
aportaciones teóricas vinculadas con la economía neoclásica, los profesionales 
pueden verse estimulados a migrar a raíz de múltiples factores que van 
más allá de los condicionantes puramente económicos. Según el trabajo 
sobre los flujos migratorios de latinoamericanos altamente cualificados de 
Adela Pellegrino (2001), estos, al menos en parte, tienen lugar a raíz de la 
creciente erosión de la educación formal como un mecanismo de movilidad 
social ascendente. La autora defiende que la migración frecuentemente 
permite sacar mayores rendimientos de la formación si el entorno laboral 
en el exterior provee oportunidades para el desarrollo profesional o mejor 
acceso a tecnología e innovaciones.

La investigación existente sobre la movilidad de colombianos altamente 
cualificados muestra la relevancia de los factores mencionados, a los que 
habría que agregar además el peso histórico de la migración marcada por 



[ 2 4 ]

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 N

A
C

IO
N

A
L

 D
E

 C
O

L
O

M
B

IA

Ri
ta

 S
ob

cz
yk

 y
 A

nd
ré

s 
Ca

ba
lle

ro
-C

al
vo

los condicionantes políticos y la búsqueda de protección internacional 
(González, 2007; oim, 2010). El estudio de Avraham Astor et al. (2005), 
que aborda la movilidad de los médicos colombianos, pone de relieve que, 
aparte de la mejora salarial, estos profesionales deciden migrar persiguiendo 
un mejor acceso a innovaciones tecnológicas en medicina. Sus migraciones 
no pueden ser explicadas completamente sin tener en cuenta, además, que 
el proceso formativo de los futuros médicos sigue pautas cada vez más 
similares en distintas partes del mundo, incluyendo el énfasis en el manejo 
de inglés. Como consecuencia, el emprendimiento de la movilidad, en su 
caso, se asocia con una menor probabilidad de desaprovechar la educación 
y cualificaciones adquiridas en el origen. Esto se une a las políticas que 
frecuentemente facilitan la inmigración del personal del ámbito de la salud, 
por ejemplo, ofreciendo un trato prioritario en la homologación de sus 
diplomas. En este sentido, personas de ciertas profesiones, como la médica, 
pueden ser más propensas a moverse que el resto de migrantes cualificados.

Pero la migración puede responder también a motivaciones ligadas a 
las diferencias de valores y normas predominantes en el contexto emisor y 
de destino. La investigación de Alessandra Ciurlo y asociados (2016) sobre 
las colombianas en Buenos Aires muestra que la movilidad puede surgir 
como respuesta al deseo de liberarse de la presión social ejercida por el 
entorno familiar y el contexto sociocultural de origen.

El caso colombiano se inscribe en el patrón ampliamente documentado 
en la literatura de la gran relevancia de las redes migratorias (Baeza, 2022; 
Actis, 2009). Los migrantes potenciales escogen el destino de su movilidad 
basándose, al menos en parte, en la existencia de conocidos o familiares en 
los diferentes países de recepción. Entre los migrantes altamente cualificados 
destaca además la importancia del ámbito formativo. El trabajo de Gabriela 
Tejada (2012), que aborda la diáspora científica colombiana en Suiza, muestra 
que muchos de los colombianos que van a cursar estudios superiores a este 
país se quedan. En algunas profesiones, como las del ámbito académico, 
los estudios en el exterior pueden ser vistos como un requisito necesario 
para consolidar la carrera profesional. Este tipo de motivaciones aparecen 
en el estudio de Rosa Emilia Bermúdez (2014) sobre mujeres colombianas 
que se trasladaron a México para cursar estudios de posgrado.

La migración puede ser percibida como una oportunidad para adquirir 
experiencia laboral a nivel internacional o para la formación profesional 
tanto a nivel de pregrado como de posgrado. En este sentido, destaca el 
hecho de que Colombia sea el segundo país sudamericano con el mayor 
número de estudiantes universitarios en el extranjero. Si nos centramos en 
los lugares de destino, España es, después de Estados Unidos, el segundo 
país de acogida de colombianos que estudian en el exterior (oim, 2016). 
Becas estatales en Colombia y de organizaciones como la Fundación 
Carolina han facilitado la migración con fines formativos, que pueden dar 
pie a la inserción laboral en el destino.

El reciente estudio de Baeza Kruuse (2022), centrado en los estudiantes 
colombianos en Rennes (Francia), muestra el panorama global de los factores 
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que pueden impulsar la migración de los estudiantes colombianos. Aparte 
de los condicionantes ya abordados en el presente apartado, se enfatiza 
la relevancia de la privatización de la educación terciaria que estimula 
abaratar los costos de la formación estudiando en el extranjero. Destaca 
también el desarrollo de valores ligados a la migración que se plasman 
en la percepción de que asentarse en un nuevo contexto constituye una 
vía para ascender en la jerarquía social, a la vez que permite alejarse del 
contexto del origen evaluado en algunos aspectos de manera negativa por 
parte de estos migrantes. La investigación de Martínez y asociados (2018) 
indica que la presión migratoria, incluso antes de entrar en el mercado 
laboral, puede explicarse, al menos en parte, por el valor atribuido a los 
estudios cursados en el extranjero en las sociedades de acogida. Su estudio 
desvela que la mayoría de los colombianos altamente cualificados que 
migraron entre finales del siglo xx e inicios del siglo xxi a Estados Unidos 
desempañaba trabajados por debajo de sus cualificaciones. Sin embargo, 
los migrantes de Colombia que realizaron su carrera en el destino tenían 
posibilidades más elevadas de trabajar acorde a su nivel educativo que sus 
compatriotas que estudiaron en el país de origen.

Pautas	de	inserción	en	el	mercado	laboral	y	fronteras	sociales
La migración abarca un proceso de transición ligado a la inserción en 

un nuevo entorno social. En el caso de la movilidad de carácter económico, 
esta transición se plasma de manera especialmente fuerte en el ámbito 
laboral. En el presente apartado se indaga en los procesos de inserción en 
el mercado de empleo y en la relación entre el trabajo y otros aspectos de 
la experiencia migratoria.

Las evidencias empíricas existentes indican que la migración gene-
ralmente limita las posibilidades de uso de las altas cualificaciones. Los 
migrantes pueden encontrar obstáculos para adquirir un puesto de trabajo 
que se corresponda con su formación, llevando a lo que se suele denominar 
con el concepto de desperdicio de cerebros (en inglés, brain waste)2. Se trata 
de un término que da cuenta de que la formación de los migrantes puede 
ser desaprovechada si estos no consiguen obtener puestos de trabajo en 
los que se usan las capacidades adquiridas a raíz de sus estudios y expe-
riencia laboral previa. Los problemas con el reconocimiento de títulos, el 
desconocimiento de la lengua de destino o la discriminación se encuentran 
entre los factores que inciden en este fenómeno.

En este sentido, el establecimiento de una frontera clara entre los 
migrantes de altas y bajas cualificaciones puede ser problemático. Estos 
primeros suelen ser percibidos como personas que traen consigo conoci-
mientos, innovación y redes sociales valiosas para el desarrollo del contexto 
de acogida. Se parte del supuesto de que emigran porque quieren y que se 
integrarán fácilmente en el destino. Sin embargo, la migración de las personas 

2. Para el abordaje de este fenómeno en el caso de la migración colombiana vea, 
por ejemplo, el estudio de Martínez y asociados (2018).
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formadas puede desembocar en desperdicio de su talento cuando se ven 
obligadas a realizar trabajos por debajo de sus cualificaciones (Martínez 
et al., 2018) o se ven afectadas por el desempleo a largo plazo y la margi-
nalización. Respondiendo a los obstáculos encontrados en los contextos 
de recepción, los migrantes pueden aceptar temporalmente empleos de 
baja cualificación para ir escalando gradualmente en la jerarquía laboral. 
Otras veces se ven empujados a re-emigrar o reorientarse profesionalmente 
(Liversage, 2009a). La literatura existente muestra que la inserción en 
el mercado de empleo puede ser mediada por redes étnicas, relaciones 
profesionales, asociaciones profesionales (Vertovec, 2002), agencias de 
reclutamiento o experiencias de estudio en el exterior. El análisis de los 
factores estructurales y las estrategias individuales que permiten evitar la 
movilidad laboral y social descendente en el contexto migratorio constituye 
uno de ámbitos de investigación cruciales en el estudio de la movilidad 
de profesionales. Veamos los datos disponibles al respecto en el caso de 
la migración latinoamericana y colombiana.

En el caso de Estados Unidos, destacan los trabajos de Gandini y 
Lozano (2009, 2015). Su investigación ofrece un análisis en profundidad del 
impacto de la crisis económica del 2007-8 en los migrantes latinoamericanos 
con educación terciaria, mostrando que este grupo está subrepresentado 
en los empleos que requieren alta formación y son más segregados en 
la estructura ocupacional si se compara con migrantes de otros lugares 
(Gandini y Lozano, 2015). De este modo, se observa un desencuentro 
entre el nivel de educación alcanzado y el tipo de trabajo que se realiza. 
Se trata de una realidad que llama la atención teniendo en cuenta que, por 
ejemplo, el caso particular de los colombianos con educación terciaria en 
Estados Unidos, se caracteriza por un grado de inserción elevado en el 
contexto de acogida. Según el estudio de Rosa Emilia Bermúdez (2015), 
se trata de una población que, en 2011, en su gran mayoría, dominaba el 
inglés, contaba con un largo tiempo de asentamiento y disfrutaba de la 
ciudadanía estadounidense.

Hay que subrayar además la importancia de la perspectiva de género en 
el estudio de las pautas de inserción laboral en los contextos de recepción. 
Como muestra el mencionado estudio de Gandini y Lozano (2015), la 
crisis empeoró la situación de las personas con alta formación, pero su 
impacto fue especialmente grave entre los migrantes y, sobre todo, entre 
las profesionales latinoamericanas. Existen múltiples investigaciones que 
muestran que la movilidad de las mujeres profesionales suele tener un 
efecto negativo en sus carreras, resultando en la inserción en empleos por 
debajo de sus cualificaciones o enfrentándolas con la posibilidad de su 
relegación a la esfera del hogar (Liversage, 2009b). En esta línea, el estudio 
de Carol Pavajeau (2018) muestra que las mujeres colombianas asentadas 
en países del Norte Global encuentran obstáculos formales si no consiguen 
convalidar sus diplomas de educación superior, viéndose afectadas, además, 
por prácticas sociales que cuestionan las cualificaciones profesionales y 
educativas conseguidas en Colombia.
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En el caso de España, al igual que en el de Estados Unidos, nos encon-
tramos con importantes evidencias empíricas que indican la incidencia del 
fenómeno del desperdicio de cerebros. Según los datos de la Encuesta Nacional 
de Inmigrantes (eni), analizados por Walter Actis (2009), alrededor del 19 % 
de los titulados colombianos trabajaban en el servicio doméstico. Un 12 %, 
tanto de hombres como de mujeres, ocupaba puestos de directivos, técnicos 
o profesionales, mientras que un 4 % de hombres y 3 % de mujeres tenía 
empleos administrativos. La mayoría (84 % de hombres y 82 % de mujeres) 
se dedicaba a trabajos manuales. La comparación con la población nativa 
muestra una fuerte sobre-representación de migrantes colombianos en esta 
última categoría. La crisis económica de 2007 empeoró la situación de la 
población migrante en España. Tuvo efectos devastadores en el mercado 
laboral en general, pero azotó de manera especialmente fuerte a los migrantes. 
La crisis transformó el panorama migratorio de España incidiendo, entre 
otros, en la salida de la población nativa al extranjero. Tal como muestra 
la investigación de Abdelaziz Malaver (2019), una parte de los españoles 
altamente cualificados que abandonaron su país en esta época por falta de 
oportunidades laborales se dirigieron a Colombia.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (2016), 
muchas mujeres colombianas altamente formadas trabajan como em-
pleadas domésticas. En el caso de la Unión Europea, especialmente en 
los países del sur, el desarrollo económico ha llevado a un nuevo auge de 
la contratación para realizar tareas domésticas y de cuidado (Guarnizo, 
2006). Los datos analizados por Actis (2009) indican que en España este 
servicio fue la estrategia para entrar al mercado laboral para cerca de la 
mitad de las colombianas.

El análisis de las pautas de inserción laboral es relevante también para 
la comprensión de otros aspectos de la experiencia migratoria. El trabajo 
puede enlazarse de manera estrecha con el desarrollo de las relaciones 
familiares. El estudio de Astor y asociados muestra (2005), por ejemplo, 
cómo entre las motivaciones para emprender la migración aparece el deseo 
de asegurar mejores perspectivas para los hijos. Sin embargo, no siempre 
es posible que los hijos acompañen a los migrantes. La investigación de 
Margarita Echeverri (2014) capta cómo, en el caso de las mujeres colom-
bianas que emprendieron la movilidad laboral a España, surgen discursos, 
tanto en el origen como en el destino, que estigmatizan a esta población 
culpándolas del abandono de sus hijos. La autora traza la interrelación entre 
el papel económico asumido por estas mujeres, las transformaciones de la 
política migratoria y las trayectorias familiares. La introducción de visados 
y legislación migratoria más restrictiva ha llevado a la consolidación de las 
familias transnacionales.

La movilidad y el desarrollo de las trayectorias profesionales pueden 
afectar también a las relaciones de pareja. Las limitaciones estructurales que 
dificultan el uso de las cualificaciones en los contextos de acogida llevan 
con frecuencia a la precariedad laboral. Esta, a su vez, puede traducirse 
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en negociaciones en el seno de la pareja que dejan huella en las relaciones 
afectivas. El estudio de Carol Pavajeau (2018) detecta estos fenómenos en el 
caso de las mujeres colombianas que migraron a los países del Norte Global.

Los recorridos profesionales de los migrantes altamente cualificados 
pueden alejarse del patrón de una inserción sin complicaciones al contexto 
de destino. Al mismo tiempo, el análisis de la vida laboral no puede dejar de 
lado su estrecha vinculación con las trayectorias familiares, administrativo-
legales o educativas de los profesionales asentados en el exterior. En el 
siguiente apartado analizamos la relación entre el trabajo y el desarrollo 
de las prácticas transnacionales.

Prácticas	transnacionales	de	colombianos	altamente	
cualificados

Allan Findlay y Sophie Cranston (2015) identificaron la relación entre 
la movilidad humana y el desarrollo como una de las áreas más importan-
tes en el estudio de la migración de personas altamente cualificadas. El 
aumento de los flujos migratorios de las personas altamente cualificadas 
tiene lugar en el contexto de la consolidación de las economías basadas 
en el conocimiento y de la creciente demanda del capital humano, que 
genera la competencia internacional por el talento (Shachar, 2006). Aparte 
de las atractivas condiciones laborales y salariales, cada vez más se aplican 
políticas migratorias selectivas que pretenden facilitar la llegada de los más 
capacitados y atraer a las personas con el mayor potencial mediante las 
instituciones de educación superior. La otra cara de la moneda tiene que 
ver con las consecuencias de estos procesos en los países emisores. En la 
investigación de este ámbito los debates principales se articulan en torno a 
la cuestión de la fuga y circulación de cerebros3, si bien, siguiendo a Lozano 
y Gandini (2011), hay que resaltar que las consecuencias de la movilidad de 
las personas altamente formadas pueden ser mixtos, pudiendo traer consigo 
tanto ganancias como desventajas dependiendo de las particularidades de 
cada contexto. En el presente apartado se aborda el estado del conocimiento 
referente a esta temática en el caso colombiano.

Entre las investigaciones que analizan las percepciones acerca de la 
partida de los colombianos cualificados y las consecuencias de las migraciones 
de esta población, destacan las centradas en el personal médico. El estudio 
de Astor y asociados (2005) indica que, entre los actores sociales vinculados 
con el ámbito de la salud, prevalece la percepción de que el mercado laboral 
en el origen no puede absorber a todos los médicos formados. Por esta 

3. A diferencia de la fuga de cerebros (en inglés, brain drain), el concepto de circu-
lación de cerebros (brain circulation) implica que el capital humano asociado a la 
población emigrante no se pierde para el país de origen cuando sus ciudadanos 
en el exterior mantienen vínculos con la sociedad emisora y contribuyen gracias 
a estos lazos a la transferencia de conocimientos, capacidades e innovación. En 
este sentido, la movilidad de personas altamente cualificadas puede aportar be-
neficios tanto para la sociedad receptora como emisora.
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razón, se defiende que su emigración no afecta negativamente al país de 
origen, sino que permite reducir la competencia en el mercado laboral. Sin 
embargo, otra investigación (Rosselli, Otero y Maza, 2001) centrada en los 
médicos colombianos que migraron a Estados Unidos, muestra que estos, 
de media, tienen notas más elevadas que sus compatriotas que se quedan, 
implicando la posible salida de los mejores especialistas.

Aunque realmente se diese la salida de los individuos más capacitados, 
las investigaciones encargadas por la Organización Internacional de Trabajo 
llevaron a la conclusión de que la movilidad de las personas altamente 
cualificadas en el contexto de la globalización es inevitable, por lo que 
se ha recomendado la creación de medidas para involucrarla en el origen 
(Findlay y Cranston, 2015). Se ha propagado la “opción de diáspora”, que 
significa que se apoya la creación de los vínculos y la colaboración de los 
migrantes con los países emisores sin que necesariamente se dé el retorno. 
A su vez, hay que subrayar que el retorno al origen, aun si se da, no siempre 
desemboca en un reasentamiento permanente (Bermúdez y Zapata, 2019) 
sino que puede constituir tan solo una etapa en la trayectoria de movilidad 
y llevar, por tanto, a la re-emigración.

Los estados emisores, en lugar de intentar obstaculizar la migración, 
pueden optar más bien por la implementación de diversas medidas para 
involucrar a sus ciudadanos altamente cualificados residentes en el exterior. 
Los migrantes pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo de 
sus países de origen mediante los vínculos transnacionales que permiten 
la transferencia de innovación, nuevas éticas de trabajo o inversiones. Las 
conexiones transnacionales tienen el potencial de forjarse aun en ausencia 
de la posibilidad de viajar al país de origen de manera recurrente (Sobczyk 
et al., 2020). En estos casos se mantiene un vínculo fuerte con la sociedad 
emisora, aunque no se pueda estar presencialmente allí.

En el caso colombiano, según Eduardo Guarnizo (2006), ha habido una 
transformación profunda en la visión de autoridades colombianas respecto 
a la emigración. Nos encontramos frente a una creciente apreciación del 
valor de los migrantes, plasmada en medidas como la otorgación del derecho 
a la doble ciudadanía o a participar desde el extranjero en las elecciones 
(Guarnizo, 2006). El establecimiento de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia en 2011 constituye una expresión de la consolidación 
de estas tendencias (oim, 2012).

La importancia atribuida a la salida de colombianos altamente formados 
queda evidenciada no solo en los cambios legislativos sino también en diversas 
medidas implementadas por las autoridades para fortalecer los vínculos 
con estos ciudadanos. A continuación, se aportan algunos ejemplos de este 
tipo de iniciativas extraídos, sobre todo, del texto “Migración calificada 
y desarrollo: Desafíos para América del Sur” de la oim (2016). Dicha 
publicación constituye un buen punto de partida para los investigadores 
interesados en las medidas institucionales aplicadas en las últimas décadas 
para fomentar la circulación de conocimientos a nivel internacional.
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En el caso colombiano, destaca el programa “Colombia nos une”, 
impulsado en 2004 por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus 
objetivos, cabe destacar el de “generar vínculos provechosos entre los 
colombianos destacados en el exterior y el país, con el fin de crear capital 
social y contribuir al desarrollo de Colombia” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, s.f.). Siguiendo una lógica similar, el programa Cidesal (Crea-
ción de Incubadoras de Diásporas de los Saberes para América Latina) 
ejecutado en Colombia, Argentina y Uruguay, pretendía promover el 
mantenimiento de las conexiones con sus países de origen y facilitar los 
procesos asociativos entre latinoamericanos en el exterior (oim, 2016). 
Otro ejemplo de referencia es el caso de la Red Caldas de investigadores 
colombianos en el exterior (Meyer et al., 1997), que funcionó durante más 
de una década (1991-2002). Los vínculos entre sus miembros inscritos 
en asociaciones locales dispersos por diversos países del mundo fueron 
facilitados por varios canales electrónicos concebidos para la circulación 
de información de interés científico y profesional (oim, 2016). A través de 
diferentes estrategias, programas como los arriba mencionados, parten 
del supuesto de que el capital humano puede ser reconectado con el 
origen si existe una infraestructura organizativa para ello (Pérez-Arévalo 
y Caballero-Calvo, 2021).

Hay que resaltar que, en Colombia, a nivel institucional, la cooperación 
internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (ctei) constituye un 
fenómeno relativamente reciente. En el texto de Ferid Robayo (2014) se 
abordan las dinámicas de cooperación con Alemania, Suiza, Estados Unidos 
y España. El artículo muestra que la institucionalización de los procesos de 
cooperación por parte del Estado colombiano es insuficiente, lo que limita 
las posibilidades de vinculación de la diáspora altamente cualificada. En la 
misma línea, Gabriela Tejada (2010) destaca la fragilidad de los procesos 
de cooperación si no existe una base institucional de apoyo sólida.

Pese a que existen numerosos trabajos sobre las iniciativas institucio-
nales (Meyer et al., 1997; oim, 2016; Robayo, 2014), en el caso colombiano 
necesitamos más estudios sobre los recorridos profesionales desarrollados 
en el extranjero que permitan analizar las realidades cotidianas que inciden 
en las identidades, motivaciones y oportunidades para involucrarse en las 
actividades de desarrollo del origen. En el caso de los migrantes que sí 
participan en este tipo de iniciativas, se requiere de estudios que desvelen 
cómo se llevan a cabo estas prácticas y cuáles son las principales dificultades 
que potencian y obstaculizan su actividad.

Entre los pocos estudios que abordan tanto el ámbito institucional como 
la realidad cotidiana y los discursos de los propios migrantes colombianos 
destacan las investigaciones de Gabriela Tejada (2010, 2012). Abordando 
las prácticas transnacionales de profesionales colombianos, indios y suda-
fricanos en Suiza, la autora indaga en las condiciones necesarias para que 
estos se involucren en los países de origen para promover su desarrollo. 
Su investigación enfatiza la importancia de la motivación de los migrantes, 
el desarrollo de las estructuras organizativas en los destinos y la existencia 
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del entorno favorable como elementos necesarios para que las diásporas 
puedan contribuir a su origen.

En el entramado de las experiencias que forman las trayectorias migra-
torias, el ámbito identitario ocupa un lugar especial debido, entre otros, a su 
potencial incidencia en los vínculos transnacionales. La publicación del ya 
clásico texto de Linda Basch, Nina Glick Schiller y Christina Szanton Blanc 
(1994) ha centrado la atención investigadora de los estudios migratorios 
en las prácticas y percepciones de los migrantes cuyas identidades, redes, 
actividades económicas y políticas sobrepasan las fronteras de un estado. 
Las iniciativas institucionales pueden llevar al fomento de este tipo de 
tendencias.

A veces el propio hecho de migrar puede despertar un mayor interés en 
la comprensión de la realidad del país de origen. El interés por la situación 
de Colombia, plasmado en los vínculos mantenidos con el origen a nivel 
político, puede estar relacionado con el nivel educativo. El estudio de 
Cathy McIlwaine y asociados (2011), que analiza las prácticas electorales 
de colombianos en Madrid y Londres, apunta a que las personas forma-
das, sobre todo aquellas que alcanzaron el nivel de posgrado, y los que 
trabajan en ocupaciones que requieren alta formación, tenían una mayor 
probabilidad de votar. Muchos de los colombianos que participaron en el 
estudio indicaron que su interés en los asuntos políticos del origen surgió 
después de migrar.

Pero la identificación con el origen puede forjarse también a raíz de las 
desigualdades vividas en los contextos de destino. En el apartado anterior se 
ha abordado la incidencia de estos en la inserción laboral de los migrantes. 
Las personas altamente cualificadas a pesar de contar con una mayor 
probabilidad de superar las barreras económicas y sociales que separan 
la población migrante de la sociedad de acogida, también se ven afectadas 
en ocasiones por la incidencia de los imaginarios estigmatizadores, que 
dificultan la identificación con el contexto de recepción. En este sentido, 
Findlay y Cranston (2015) destacan el insuficiente abordaje de cuestiones 
vinculadas con el género, las desigualdades socioeconómicas y las divisiones 
étnicas y raciales como una de las debilidades de la investigación sobre la 
migración cualificada.

En el caso colombiano se ha documentado la existencia de un imagi-
nario estigmatizador que marca la experiencia migratoria. Los procesos 
de construcción identitaria pueden verse profundamente influidos por las 
categorizaciones realizadas por actores sociales externos. Se trata de un 
mecanismo especialmente relevante en el contexto migratorio en el que las 
percepciones predominantes en la sociedad de acogida sobre los migrantes 
desempeñan un papel clave en la delimitación de las fronteras sociales. 
El origen, la pertenencia étnica y nacional o los procesos de racialización 
adquieren en estos casos peso fundamental en la construcción de las 
identidades. Varias investigaciones abordan este fenómeno en el contexto 
de la migración colombiana y latinoamericana en España (Echeverri 2005; 
Retis 2004).
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El estudio de Echeverri (2005) destaca la percepción de la existencia 
de diferencias culturales importantes por parte de los jóvenes colombianos, 
que impiden la identificación plena con el contexto receptor. La población 
estudiada enfatiza la incidencia de las visiones predominantes que resaltan la 
violencia, narcotráfico y prostitución. El estigma asociado a este imaginario 
repercute en que la juventud evoque su vínculo con el origen y fortalezca su 
identificación nacional. El estudio de Retis (2004) aborda la existencia de 
este mismo estereotipo en la prensa española. La investigación de Gissi y 
asociados (2019), centrada en las experiencias de los migrantes colombianos 
en Santiago de Chile, analiza las desigualdades de carácter socioeconómico 
y los procesos de su reproducción en el destino. El trabajo muestra, entre 
otros, la discriminación que afecta de manera especialmente pronunciada 
a la población afrodescendiente.

El fomento de la identificación con el origen puede ir acompañado por 
el desarrollo de la autodefinición como latinos. Se trata de una categoría 
identitaria amplia que se construye en oposición al contexto de acogida. En 
la literatura sobre las fronteras sociales se han documentado diversos casos 
en los que la aparición de las categorías supranacionales y panétnicas llevan 
a la reconfiguración de las fronteras sociales (Wimmer, 2013).

Los fenómenos descritos atestiguan la complejidad del estudio de la 
identidad en los contextos migratorios. En el caso de los migrantes altamente 
cualificados, que con frecuencia son descritos como un grupo privilegiado 
que disfruta de una mayor probabilidad de insertarse fácilmente en los 
contextos de acogida, las pautas de discriminación pueden obstaculizar 
este proceso, reduciendo también el potencial desarrollo de las prácticas 
transnacionales de carácter profesional.

Conclusiones
El desarrollo acelerado la movilidad internacional de trabajadores 

altamente cualificados guarda una estrecha relación con el auge de las 
economías basadas en el conocimiento. En este panorama global, Colombia 
destaca por la magnitud de su fenómeno migratorio. Al mismo tiempo 
las salidas desde Colombia rumbo a otros destinos se caracterizan por la 
selección positiva de las personas altamente cualificadas. La relevancia 
socioeconómica y política de los fenómenos descritos genera la necesidad 
de estudios que aborden las características, causas e implicaciones de este 
tipo particular de la movilidad.

La migración a gran escala de los colombianos, iniciada en los años 60, 
se ha dirigido mayoritariamente a Estados Unidos y Venezuela, destinos 
principales a los que, a finales de la década de los 90, se une España. El 
estallido de la crisis económica en 2007-8, así como la actual situación 
política y económica de Venezuela, se encuentran entre los factores que 
más han impactado en el desarrollo más reciente de estos flujos. En el 
caso de Estados Unidos, el principal país de acogida de la migración 
altamente cualificada a nivel global, la larga historia de inmigración desde 
Colombia influye en que la población colombiana con educación terciaria 
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este relativamente bien asentada. Al igual que en el caso de España, su 
movilidad se ha caracterizado por el predominio de las mujeres. Se trata 
de un patrón que se inscribe en las tendencias globales de la feminización 
de las migraciones de los profesionales.

Relacionando las áreas de investigación prioritarias de la movilidad 
altamente cualificada a nivel global con el estado de conocimiento sobre 
el caso colombiano, se destaca la necesidad de estudios que aborden 
los recorridos profesionales de esta población, así como los procesos 
de construcción de los vínculos transnacionales en el marco del nexo 
migración-desarrollo.

El análisis de la inserción laboral en los contextos de destino constituye 
una de las vertientes principales del estudio de la movilidad altamente 
cualificada. Las investigaciones revisadas sobre los contextos de recep-
ción fundamentales de la migración colombiana muestran la incidencia 
significativa de las pautas de movilidad social descendente, que afecta 
de manera desproporcionada a la población femenina. Por esta razón se 
enfatiza la importancia de la perspectiva de género en los estudios centrados 
en los factores estructurales que generan estas pautas de desigualdad. De 
gran interés científico son además las estrategias de los propios migrantes 
aplicadas para enfrentar los obstáculos que encuentran en el mercado 
laboral en el contexto migratorio.

El conocimiento de la realidad de la población colombiana altamente 
cualificada en el exterior puede servir para paliar los posibles efectos negativos 
de su partida y para aprovechar su potencial para contribuir al desarrollo del 
origen. Tanto los países de destino como los emisores actúan como actores 
sociales clave a la hora de ofrecer una base institucional para transformar los 
vínculos entre migrantes y las sociedades de origen en proyectos concretos. Si 
bien existen bastantes estudios que analizan las iniciativas institucionales que 
se han planteado a lo largo de las últimas décadas para vincular la diáspora 
con Colombia, se sabe poco sobre los receptores de estas iniciativas en cuanto 
a sus motivaciones, identidades y las prácticas transnacionales mantenidas a 
nivel profesional. En este sentido, el análisis de los recorridos profesionales 
de los migrantes no debe pasar por alto el contexto más amplio en el que 
estos se desarrollan. En la investigación realizada hasta el momento sobre la 
movilidad colombiana se ha demostrado la importancia de la relación entre 
las trayectorias laborales y los aspectos familiares, administrativo-legales o 
educativos de la experiencia migratoria. La comprensión del potencial para 
el desarrollo de prácticas transnacionales requiere, además, indagar en los 
procesos de construcción identitaria. Teniendo en cuenta el contexto de la 
persistencia de las fronteras sociales entre la población migrante y las sociedades 
de acogida, documentado en múltiples contextos de destino, se trata de un 
ámbito de investigación especialmente complejo. El estudio de las formas 
de identificación predominantes entre los migrantes colombianos altamente 
cualificados debe ir acompañado por el análisis de los posibles procesos 
de estigmatización y discriminación que pueden influir sus trayectorias 
migratorias y las posibilidades de involucrarse en las prácticas transnacionales.
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