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Resumen:

El presente estudio identica las principales inuencias de la migración juvenil rural en el municipio de Granada (Meta), Colombia. 
El estudio replicó y adaptó el instrumento y las variables en la investigación de Lima et al. (2013), aplicando el 
instrumento survey a 62 jóvenes rurales seleccionados por medio de la estadística probabilística. Los resultados fueron analizados 
a través del método cuantitativo. Como resultado principal, se describieron las dicultades que enfrentan los jóvenes del municipio 
de Granada, siendo algunas la falta de infraestructura en educación, el trabajo y la violencia, que es el resultado de un conicto 
armado que ha permanecido durante años. Para nalizar, se concluye que el 44 % de los jóvenes desea emigrar del campo a las 
ciudades debido a la alta tasa de modernización de las ciudades, lo que limita la mano de obra disponible en el campo; a la di
cultad de encontrar trabajo en el campo; a la violencia; a la falta de acceso a la educación en el campo, y a la baja probabilidad de 
heredar la tierra. Estas variables son importantes para ser analizadas en el contexto de otros municipios limítrofes y pueden dar 
una luz a los formuladores de políticas públicas.
Palabras clave: joven rural, migración, modernización agrícola, Granada, Colombia.

Abstract:

e present study identies the main inuences of rural youth migration in the municipality of Granada (Meta), Colombia. e 

study replicated and adapted the instrument and variables used in the research conducted by Lima et al. (2013), applying the 

survey instrument to 62 rural youth selected through probabilistic statistics. e results were analyzed through the quantitative 

method. As the main result, the difficulties faced by young people in the municipality of Granada were described, being some of 
them the lack of infrastructure in education, work and violence, which is the result of an armed conict that has remained for 

years. To conclude, it is stated that 44 % of the young people wish to migrate from the countryside to the cities due to the high 

rate of modernization in the cities, which limits the available labor force in the countryside; the difficulty of nding work in the 

countryside; violence; lack of access to education in the countryside; and the low probability of inheriting land. It is important to 

analyze these variables in the context of other neighboring municipalities, which can shed some light to policy makers. Rural 
Youth; Migration; Agricultural Modernization; Granada; Colombia
Keywords: Rural Youth, Migration, Agricultural Modernization, Granada, Colombia.

Resumo:

Este estudo identica as principais inuências da migração de jovens rurais no município de Granada (Meta), Colômbia. O estudo 

replicou e adaptou o instrumento e as variáveis da pesquisa de Lima et al. (2013), aplicando o instrumento de survey a 62 jovens 
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rurais selecionados por meio de estatísticas probabilísticas. Os resultados foram analisados por meio do método quantitativo. Como
principal resultado, foram descritas as diculdades enfrentadas pelos jovens no município de Granada, sendo algumas delas a falta
de infraestrutura na educação o trabalho e a violência, resultado de um conito armado que se arrasta há anos. Por m, conclui-se
que 44 % dos jovens querem migrar do campo para as cidades devido à alta taxa de modernização nas cidades, que limita a força de
trabalho disponível no campo; à diculdade de encontrar trabalho no campo; à violência; à falta de acesso à educação no campo,
e à baixa probabilidade de herdar terras. Essas variáveis são importantes para serem analisadas no contexto de outros municípios
vizinhos e podem esclarecer os formuladores de políticas.
Palavras-chave: juventude rural, migração, modernização agrícola, Granada, Colômbia.

Introducción

Los jóvenes rurales están generando cada vez más impactos en el contexto internacional, nacional y local,
esto se debe a que los países, las organizaciones y las cooperativas internacionales están trabajando en la
formulación de propuestas, con el n de cubrir adecuadamente las estrategias de desarrollo y prestar atención
a sus necesidades esenciales (Pardo, 2017; Riveros, 2022). Esto se puede evidenciar en la alta participación de
ellos en las conferencias de las partes (COP) sobre el cambio climático, tomando como ejemplo el caso Greta
unberg en las COP 24 y 25, pero aún estas participaciones todavía no los visibilizan plenamente como
actores sociales indispensables en la política social y económica, ni aborda el tema de las migraciones en busca
de mejores oportunidades (Riveros, Junior et al., 2021; Sampaio et al., 2021; Riveros y Junior, 2019; Triana
et al., 2020). En este sentido, Camarano y Abramovay (1999) analizan que, cuando ocurren las migraciones
en masa hacia los centros urbanos, existe un fenómeno llamado éxodo, y este evento generalmente ocurre en
escala en población juvenil, la cual busca oportunidades de desarrollo (mejores ingresos, educación, cultura,
ocio, entre otras). En pocas palabras, estos jóvenes buscan mejores condiciones de vida, ya que en la zona
donde están no se les ofrecen estas oportunidades (Vélez et al., 2018 ; Pardo, 2017; Riveros, 2022).

En este sentido, cuando se habla de la ruralidad, esta se discute como “la existencia de un sector rural,
que viene a ser una construcción social residual sobre lo que se dene positivamente como lo urbano y lo
moderno” (Gómez, 2001, p. 9). Así, se identica un sin número de variables que impiden que la juventud rural
desarrolle su protagonismo más allá de su potencial en sus territorios (Jurado y Tobasura, 2012), limitándose
a una vida precaria y hasta injusta, lo que hace indispensable analizar una construcción social de aquello
jóvenes que son “sustentados en los valores familiares, los conocimientos impartidos desde el área humanística
porque le han permitido desarrollar y fortalecer las habilidades de liderazgo […] en su labor como actor social,
convirtiéndose en seres más seguros e idóneos” (Rodríguez-Rodríguez, 2013, p. 70). De este modo, Castells
(1998) arma que la pobreza y la exclusión social son los principales motivos que incentivan la migración
de la población juventud, ya que esta no encaja en las políticas públicas gubernamentales necesarias para su
permanencia, lo que ocasiona así el envejeciendo del campo, el cual pierde a sus herederos. Esto también puede
ser conrmado por la investigación de Riveros (2022), en la que se diagnostica que el campo está envejeciendo
debido a la falta de oportunidades en sus territorios.

En este sentido, Wanderley (2000) arma que el campo desaparece por el crecimiento de las ciudades,
siendo indispensable identicar y discutir las variables más importantes que conducen a la migración rural.
De esta manera, Jurado y Tobasura (2012) arman que el desplazamiento de la juventud rural en Colombia
se da por causa de numerosas variables, que necesitan ser identicadas a nivel local; sin embargo, ellos
destacan algunos factores generales, como la violencia, el desempleo y la pobreza. En ese marco, Stropasolas
(2006, p. 17) señala que “las diferencias de género, las relaciones sociales generacionales, los patrones
culturales asociados con problemas estructurales aún no denidos en las zonas rurales causan invisibilidad y la
eliminación de la juventud rural”, así como otras inuencias que se deben considerar en sus locales de vivienda.

Así, es fundamental armar que la ciudad es “el teatro del proceso de industrialización, ya que, hasta hace
poco tiempo, absorbió estas oleadas de migrantes en condiciones económicas relativamente rentables y en
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condiciones sociopolíticas por debajo del nivel crítico” (Rangel, 1979, p. 154). En este sentido, en la gura
1 se observan las migraciones de los jóvenes rurales de 15 a 24 años entre 2006 y 2019, las cuales han tenido
una caída del 11,7 %, dato que es preocupante (Triana et al., 2020).

FIGURA 1.
Migraciones de los jóvenes rurales de 15 a 24 años entre 2006 y 2019

Fuente: Triana, Brisola y Lima (2020, p. 10).

De este modo, la ciudad de Granada, ubicada en el departamento de Meta, no escapa de la realidad de
las migraciones rurales, en la que se tiene una diversidad de plantaciones adaptables al entorno tropical,
cuya comercialización la ha convertido en uno de los distribuidores de frutas más importantes del país y ha
proporcionado una estabilidad económica para la agricultura, especialmente para los grandes productores, ya
que en el caso de los pequeños y medianos productores hay una alta concentración de la pobreza, siendo esta
del 70 %, y de una tasa de desempleo del 30 % (Riveros, Riveros et al., 2021; Triana et al., 2021; Mendoza,
2015) También, el municipio tiene un alto nivel de urbanización, en donde el 84 % de los hogares son urbanos,
lo que posiblemente sea en gran medida una consecuencia del proceso de migración a la ciudad, que también
se ve estimulada por la falta de oportunidades para el desarrollo humano, por la alta violencia y por la poca
provisión institucional de servicios públicos y sociales (Mendoza, 2015).

Así, se hace necesario analizar que la violencia es una variable importante que debe ser discutida en las
migraciones rurales en Colombia, ya que este es un país que ha vivido en guerra desde hace sesenta años, lo que
ha ocasionado problemas sociales, económicos y políticos (Riveros, 2022). Por lo tanto, existe la necesidad de
elaborar un estudio sobre la juventud rural en ese municipio, con el n de identicar las principales inuencias
de la migración juvenil rural, como un primer paso hacia la denición de políticas públicas que puedan apoyar
a la permanencia de las nuevas generaciones del campo.

3



Universitas Humanística, 2024, vol. 93, ISSN: 0120-4807 / 2011-2734

Marco teórico

En esta subsección se presenta el marco teórico sobre los conceptos y temas principales del artículo, con el
objetivo de resolver los vacíos de los diversos lectores. De esta manera, se parte de la premisa de que la decisión
de migrar es diagnosticada e interpretada como una alternativa para mejorar la calidad de vida en un ámbito
local especíco, lo que se visualiza en la toma de decisiones en el momento de migrar (Panno y Dessimon,
2014). En este sentido, Durston (1998) dene el término juventud como el momento de la vida que comienza
con la adolescencia y que concluye con las responsabilidades y la autoridad de los adultos. Por consiguiente,
el término rural se entiende como el ambiente compuesto por personas que viven en el campo, teniendo una
relación directa con las actividades agropecuarias. Por lo tanto, Kessler (2005) dene a los jóvenes rurales
como aquellos “jóvenes cuya vida se desarrolla en todo el mundo rural, que habitan en zonas rurales y que
participan en actividades rurales” (p. 7), y ya para Lima et al. (2013), desde la visión de política pública, el
parámetro para denirlos es su edad y que residan en el campo.

En consecuencia, la migración rural es como un fenómeno complejo que se relaciona con variables de la
realidad en la que viven las personas, y que genera el desplazamiento entre lo rural y lo urbano. Esta sucede
con sus características y necesidades especícas de acuerdo con el entorno rural que rodea a la población.
Dichas migraciones traen consigo cambios económicos, sociales y culturales que van más allá de los aspectos
demográcos de la población local (Pezo, 2005, citado en Acuña y Führer, 2009), ya que esta decisión de
emigrar se da para mejorar la calidad de vida de las personas.

Por otro lado, el éxodo rural es denido en el diccionario Reverso (“Éxodo”, 2022) como la movilidad a
gran escala de personas campesinas hacia las ciudades. Así, se puede armar que la migración de la juventud
rural, desde la perspectiva de Lima et al. (2013), consiste en su salida de las zonas agrícolas hacia las ciudades,
siendo un problema estructural que ha despertado el interés de diversos investigadores y que se ha convertido
en un asunto fundamental en la agenda política pública de diversas regiones y países. En ese marco, Riveros
(2019) identica variables que inuyen en las migraciones de los jóvenes rurales (Figura 2).
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FIGURA 2.
Variables que ocasionan las migraciones rurales de los jóvenes

Fuente: Riveros (2019, p. 35).

En este contexto, en la tabla 1 se destacan las inuencias de las variables que inciden en la migración
de adolescentes rurales colombianos y se presenta una denición conceptual para facilitar su comprensión
(Riveros, 2019).
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TABLA 1.
Denición conceptual de las variables utilizadas en la investigación
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Fuente: adaptado de Riveros (2019, p. 45).

Por otro lado, es importante profundizar en algunos conceptos que serán discutidos a los largo de este
articulo cientíco. En este sentido, la ruralidad juega un papel importante en la agricultura, ya que el
agricultor puede participar en estos procesos de diversas formas como un actor social. En esa secuencia de
ideas, Kummer y De Lima (2023) arman que es necesatio contar con una ruralidad “que esté involucrada en
los procesos de poder y que no esté aislada de las manifestaciones humanas generales. Además, sufre injusticias
y es visto como un problema social que no ha sido resuelto mediante intentos revolucionarios” (p. 3). Así,
desde esa visión, se entiende que no se trata de debilitar movimientos sociales, sino de mostrar que persisten
desafíos importantes.

De este modo, la modernización juega un papel fundamental en la agricultura y puede tener impactos
tantos negativos como positivo en la agricultura juvenil. Estos cambios dependerán de la difusión, de la
expansión y de la mejor utilización de las innovaciones en el campo. Por lo tanto, con las transformaciones
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provocadas por la “modernización de la agricultura se fueron implementando nuevas formas de producir y
consumir y relaciones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales” (Trentin, 2023, p. 236).

Por último, otro concepto que merece ser discutido es el de la violencia, el cual es un fenómeno que persistió
en Colombia durante más de sesenta años. En este punto, es importante destacar que en el año 2016 se
rmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército
del Pueblo (FARC-EP). No obstante, en diversas investigaciones se arma que la violencia persiste, como lo
arma Riveros (2022): “Hay otro tipo de violencia ajena al conicto armado, pero la violencia del conicto
armado sigue afectando a las regiones” (p. 277). Este autor también sostiene que las nuevas empresas agrícolas,
debido a los avances tecnológicos, han sustituido parte de la mano de obra disponible por equipos.

A continuación, se presenta la metodología utilizada durante la investigación.

Metodología

La investigación se caracteriza por ser exploratoria y hace uso de una metodología cuantitativa. Así,
primeramente se realizó una pesquisa de fuentes secundarias en literatura y se utilizó el instrumento survey
debidamente validado a partir de la investigación de Lima et al. (2013), el cual se adaptó para estudiar a la
juventud rural del municipio de Granada, Meta, Colombia.

En este sentido, es necesario saber que Granada es un municipio del departamento de Meta, en Colombia,
que está ubicado en los 3°26” de latitud norte y 73°43” de longitud oeste y que se encuentra a 410 metros
sobre el nivel del mar. Esta ciudad adopta una clasicación dividida en cinco sectores: Aguas Claras, Dos
Quebradas, Puerto Caldas, La Playa y Canaguaro, entre los cuales hay 31 centros rurales (Alcaldía de Granada,
2015; Riveros, 2019; Riveros, Riveros et al., 2021; Triana et al., 2021).

En el municipio, el 84 % de la población de Granada vivía en zonas urbanas y el 16 % en zonas rurales.
Vásquez (2016) comenta estos porcentajes y sostiene que el uso de espacios rurales se está utilizando
gradualmente como áreas de ocio. Además, arma que se tienen pocas escuelas para toda la población rural,
especialmente en educación secundaria, ya que el municipio cuenta solamente con seis escuelas de este nivel
y cada una tiene asociaciones con escuelas primarias (Vásquez, 2016).

En consecuencia, la recolección de datos se realizó a partir de la adaptación de un survey, cuyo instrumento
fue debidamente adaptado del estudio de Lima et al. (2013) y validado en la juventud rural en el municipio
de Granada, Meta, Colombia. Así, el procedimiento para la muestra se realizó a partir de la estadística
probabilística; esto coincide con lo que plantean Sampieri et al. (1998), cuando arman que mediante este
procedimiento todos los sujetos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. De este modo,
la fórmula que se utilizó fue la siguiente:

Por lo tanto, la muestra se compuso de 64 jóvenes que viven en áreas rurales, la encuesta se realizó por
muestreo aleatorio y la aplicación del cuestionario se llevó a cabo en todas las veredas del municipio de
Granada que se muestran en la gura 3.
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FIGURA 3.
Identicación de las veredas rurales y municipios limítrofes en Granada (Meta), Colombia

Fuente: Alcaldía de Granada (2017, citado en Riveros, 2019, p. 42).

Los datos resultantes de la investigación se analizaron mediante la estadística descriptiva, con el n de 
distinguir el propósito de los jóvenes de continuar o de salir del campo (recolectando sus posibles motivos); 
así como los problemas que encontraron para acceder a los proyectos del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) (Fondo Emprender), al programa Juventud Rural (desarrollado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural [MADR]), a líneas de crédito, a actividades en movimientos sociales, y, por último, se buscó 
conocer sus ingresos obtenidos y sus expectativas de futuro.

Resultados y discusiones

En lo que respecta al género de los jóvenes rurales identicados, la investigación apunta a la presencia de una 
mayor cantidad de hombres (64 %), datos que no pasan desapercibidos y que conrman los reportados por 
Vásquez (2016) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2014). En cuanto a la 
edad, predominan los jóvenes de 15 años (28 % de los encuestados) y el rango menos representativo fue el de 
24 años (6 % de los encuestados), también, la edad promedio es de 18 años. Es indispensable destacar que no 
se registraron jóvenes de 23 años, lo que, probablemente, puede deberse a que es en estos grupos de edad en 
el que se encuentra el mayor número de jóvenes en condición migratoria.

Por otro lado, el lugar de nacimiento predominante es la ciudad de Granada (58.5 %), no obstante, se 
encontró que el 15 % de los encuestados son de Cundinamarca, el 7 % son de Boyacá y el 19 % son de 
otros departamentos (Santander, Atlántico, Guaviare, Vichada y Cesar). Este hallazgo conrma lo que dicen 
Mendoza (2015) y Vásquez (2016), quienes consideraron que Granada es el segundo municipio de la región 
que alberga a más personas de otros departamentos (después de Villavicencio). En cuanto a la ocupación en el 
campo, se observó que el 45 % de los jóvenes rurales trabajan. De estos, el 87 % labora en el campo y el 13 % en 
la ciudad de Granada. Por otro lado, el 55 % de los jóvenes no realiza labores estudiantiles o académicas. Este es 
un hecho preocupante y, al mismo tiempo, clave para construir una política pública adecuada para este grupo.

Por otro lado, la educación es una de las variables más importantes para el desarrollo social. Si bien la 
educación juvenil está impulsada por esfuerzos particulares, ciertamente está relacionada con la presencia de 
los estudiantes en las escuelas (Lima et al., 2013), siendo indispensable garantizar la calidad y la educación 
temprana, para obtener un buen desarrollo intelectual, emocional y social de los niños y jóvenes rurales que 
están creciendo en una sociedad posterior a la rma del acuerdo de paz (Diócesis de Granada, 2017). Por 
consiguiente, la investigación demostró que la asistencia escolar es del 62,5 %, dato preocupante, ya que el 
37,5 % no frecuentan ningún tipo de modalidad escolar, lo que permite identicar, así, que los jóvenes tienen
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problemas que bloquean el ejercicio de este derecho, siendo la razón principal la falta de interés, seguida de
las limitaciones en el transporte público, que, en algunos casos, implica que ellos deben caminar más de 12,2
km para ir a sus escuelas. De esta manera, se concuerda con Dirven (2002), quien arma que el campo ofrece
menos acceso a la educación, lo que se reeja negativamente el desarrollo agrícola, mientras que en las ciudades
los jóvenes urbanos tienen un acceso más fácil a la educación.

En este sentido, entre las razones por las cuales los jóvenes abandonan la escuela, el factor principal fue falta
de interés en sus estudios (29 %), seguido de la falta de transporte (17 %), la necesidad de trabajar (17 %) y el
cierre de las escuelas (13 %). Es importante señalar que gran parte del conocimiento adquirido en las escuelas
rurales, al parecer, no puede aplicarse al trabajo agrícola, razón por la cual los jóvenes optan por el trabajo. Este
argumento está respaldado por las investigaciones de Lima et al. (2013), Riveros (2022) y Triana et al. (2023).

En relación con el proceso de sucesión, los jóvenes tienen pocas oportunidades de heredar la tierra de sus
padres: el 64 % dice que no tiene posibilidad de heredar, mientras que solo el 6 % dice que tiene una buena
oportunidad de hacerlo. En contraste, el mismo porcentaje (64 %) expresa el interés de los jóvenes en seguir
trabajando en la tierra. De este modo, es importante destacar que “el conicto social y armado colombiano
tiene sus raíces en el problema del uso y distribución de la tierra, que está en manos de los grupos de poder
económico y político que han monopolizado su mayor concentración” (Diócesis de Granada, 2017, p. 40).
Este argumento indica la gravedad del problema y lo magnica. En ese punto, es trascendental entender que
las nuevas luchas por la garantía de derechos vinculan etnia, género, edad y medio ambiente (Riveros y omé,
2021), y que en Colombia, al ser este un estado capitalista, algunas veces no se garantiza la totalidad de los
derechos sociales ni una vida digna para la población (Cavalcanti et al., 2020).

Por otro lado, cuando se les preguntó a los jóvenes sobre su decisión de quedarse o de abandonar el campo,
ellos expresaron su decisión en torno a una escala de intensidad entre diversas razones, en la que 0 = no inuye
en la decisión de cambiar; 1 = tiene poca inuencia sobre su decisión; 2 = tiene una gran inuencia en su
decisión. La tabla 2 presenta los hallazgos.
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TABLA 2
Evaluaciones promedio de las razones por las que los jóvenes rurales migran
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Nota. Muy alta inuencia (1,51 - 2,00), alta inuencia (1,01 - 1,50), baja inuencia (0,51 - 1,00), inuencia nula (0,00 - 0,50).
Fuente: adaptado de Riveros (2019, p.76).

Los resultados muestran que las principales razones dadas por los jóvenes están relacionadas con las 
deciencias en sus condiciones y perspectivas de trabajo y con la inseguridad local. Las mayores inuencias 
para querer abandonar el campo se presentan a continuación.

Las nuevas empresas agrícolas en la región necesitan poca mano de obra (1,09

Este es uno los factores más importante por el que los jóvenes quieran migrar, ya que para ellos se vuelve 
complejo adoptar los crecientes estándares capitalistas de la región, los cuales favorecen solo una serie 
de productos y de productores, especialmente, los que no les son familiares. Esto conrma el estudio 
realizado por la Diócesis de Granada (2016), que arma que la región de Ariari está plantando cada vez más 
monocultivos (arroz, maíz, palma), lo que provoca la migración de pequeños y medianos productores, quienes 
terminan trabajando en las grandes haciendas y pierden así su autonomía. En este punto, es importante 
mencionar los aportes de Riveros (2022, p. 210), en los que se arma que “el desplazamiento hacia los 
centros urbanos puede ocurrir debido al crecimiento de la industria y la vida urbana, dado que el proceso 
de modernización de la agricultura ha eliminado algunas vacantes de empleo”. Por lo tanto, es necesario 
tener enfoques alternativos al capitalismo depredador y a sus externalidades con respecto a la misión de la 
agricultura colombiana. Para lograr esto, se requiere incentivar las políticas públicas y la ruralidad.
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Trabajar en el campo es difícil y agotador (1,01)

Los jóvenes creen que trabajar en el campo es difícil y agotador porque están expuestos al sol y a la lluvia,
un hecho que los alienta a emigrar a las ciudades en busca de trabajos que les proporcionen jornadas menos
estresantes y que los recompensen mejor, para adquirir independencia nanciera (Lima et al., 2016; Riveros,
2022). Sin embargo, esto revela una situación compleja, porque, en la mayoría de los casos, cuando los jóvenes
emigran a las ciudades no encuentran aceptación en el trabajo que desean, debido a su falta de conocimiento
y de experiencia, lo que crea una doble exclusión: primero, del el campo y, segundo, de las ciudades (Jurado
y Tobasura, 2012).

Hay otros tipos de violencia y de inseguridad en el campo que no están relacionados con
el conflicto armado (0,96)

Esta razón es consistente con la investigación de la Diócesis de Granada (2016), en la que se arma que,
aunque el gobierno central busca fortalecer el proceso de paz, durante el proceso de desmovilización de
los grupos armados, la mayoría de sus miembros crearon estructuras criminales en el campo, amenazando
a la población rural. Tal ocurrencia representa una variable importante que motiva a los jóvenes a querer
migrar, coincidiendo con la investigación de la Diócesis de Granada (2017), en la que se identicaron nuevas
advertencias de violencia que pusieron en riesgo el ejercicio de la protección de los derechos humanos, como
el aumento de asesinatos de líderes sociales y la expansión de bandas armadas fundadas (GAO), de bandas
criminales (Bacrim) y de grupos disidentes de las FARC-EP, que buscan llenar los vacíos que dejaron las
guerrillas en las zonas de conicto, entre otros aspectos. De este modo, el crimen común se ha convertido en un
problema social creciente en la región, y los habitantes del campo y la ciudad han sido las principales víctimas.

La población juvenil quiere salir del campo para prepararse mejor (0,96)

El estudio muestra que el joven granadino, al ver que las oportunidades de estudiar en una universidad
son nulas en las zonas rurales, decide emigrar a las ciudades. Este argumento corrobora los planteamientos
de Vásquez (2016) y Mendoza (2015), quienes arman que existen oportunidades y posibilidades estables
después de acceder a la educación superior, lo que impulsa a los jóvenes a emigrar. También se puede hacer
referencia a la investigación de Riveros (2022), cuando se arma que pocos jóvenes rurales pueden acceder
a los estudios superiores y a las opciones de formación que ofrece el SENA, ya que estas instituciones se
encuentran ubicadas en zonas urbanas alejadas.

La oportunidad de obtener su propia tierra es pequeña (0,93)

Se ha descubierto que los jóvenes tienen pocas oportunidades de obtener su propia tierra, ya sea debido a la
falta de una herencia o por dicultades para acceder a un crédito o, incluso, por eventos relacionados con
la violencia en el campo. También es importante analizar que los avances de la Ley 1448 de 2011 “Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras” (República de Colombia, 2011) están ocurriendo en el país lentamente,
principalmente debido al compromiso de mejorar los sistemas de registro. También vale la pena considerar
que muchos de los jóvenes entrevistados no conocían los lineamientos planteados por la ley.
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La violencia (conflicto armado) continúa afectando a la región (0,89)

Es importante comprender que el conicto armado ha sido por mucho tiempo la principal causa de la
migración de la población rural (Grisales, 2013) y esta investigación muestra que, aunque el gobierno ha
rmado un acuerdo de paz con las FARC-EP, el conicto armado sigue afectando al municipio de Granada.
En este sentido, la violencia sigue siendo un problema social relevante para este territorio. Además, en la
investigación de la Diócesis de Granada (2017, p. 16) se arman que

desde 2015, durante la fase de negociación del Acuerdo de Paz, se han establecido una serie de medidas para desentrañar
el conicto para la construcción de la conanza, dado el bajo nivel de credibilidad y la baja aprobación que los ciudadanos
tenían para el proceso. Entre ellos, el cese bilateral de las hostilidades, la rendición de los jóvenes que formaban parte de las
las armadas. (p. 16)

La Diócesis de Granada (2017) arma que la ampliación de las dicultades locales se debe a los conictos
armados que persistieron a lo largo del proceso de pacicación, mediado por la guerrilla y paralelo a la
ausencia histórica del Estado: “La falta de dominio de las FARC y sus mecanismos reguladores generando
una deforestación masiva, lo que ha llevado a un aumento de los cultivos ilícitos de 96 000 ha en 2015 a 146
000 ha en 2016” (p. 22).

En ese sentido, es importante resaltar que la estancia media en el campo de los jóvenes entrevistados —
es decir, que viven en propiedades rurales— es de diez años y seis meses, lo que demuestra que ellos ya están
adaptados a las condiciones del campo. Estos jóvenes quieren emigrar principalmente a las ciudades de Bogotá
(57,14 %), Villavicencio (17,85 %) y Medellín (7,14 %). También, aquellos que quieren migrar tienen la
intención de vivir en áreas urbanas, para acceder al estudio (75 %), a un mejor trabajo (11 %) o a ambas (14
%). En este punto se resalta que ninguno de los entrevistados quiere migrar fuera del país, lo que es un punto
interesante que debería ser investigado, ya que se podrían reforzar los incentivos de la alcaldía de Granada
para estimular a los jóvenes a no migrar, pero para lograr esto es indispensable que los agricultores se asocien
para tener una mejor sincronía.

Es necesario realizar una evaluación y un seguimiento constante de las políticas que se van a implementar,
tomando como principio las inuencias más importantes en el desplazamiento de la juventud rural granadina
y también es necesario profundizar aún más en la modernización, en la educación y en la la herencia de las
tierras, porque estas son las variables que más inuyen en la migración de los jóvenes. Por ese motivo, en la tabla
3 se proporciona una lista de las recomendaciones que buscan mitigar los problemas que están provocando
la salida de los jóvenes rurales de las zonas rurales.
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TABLA 3
Recomendaciones que buscan mitigar los problemas que están

provocando la migración de los jóvenes rurales granadinos
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Fuente: adaptado de Riveros (2019, pp. 90-92).

En este sentido, los asuntos de la primera infancia necesitan articularse con otras áreas de las políticas 
sociales, como la salud, la educación, la cultura y los derechos humanos (Cavalcanti y Riveros, 2020). 
Adicionalmente, es importante investigar mejor las políticas migratorias, ya que estas son frágiles ante 
cualquier cambio esporádico; por lo tanto, es necesario tener más puntualidad y claridad sobre estos temas 
(Wabgou et al., 2016), ya que la sectorización de los programas/políticas sociales es una realidad que está en 
aumento y en la que el Estado busca actuar para aanzar los derechos de la población (Cavalcanti y Riveros, 
2020). Por este motivo, es importante aprovechar el fuerte vínculo que tienen los jóvenes con su red social 
(familia, amigos, vecinos), para evitar la deserción, implementando programas más arraigados en el campo.

Conclusiones

Este estudio buscó identicar las razones por las cuales los jóvenes del municipio de Granada, ubicado en el 
departamento de Meta, Colombia, han emigrado del campo a las ciudades. Se descubrió que las inuencias 
que contribuyen a que los jóvenes deseen emigrar del campo a las ciudades son principalmente un reejo de 
la modernización, la dicultad de encontrar trabajo en el campo, la violencia, la falta de acceso a la educación 
y la baja probabilidad de heredar la tierra.

Con respecto a la educación, se necesita de una mayor articulación y coherencia entre las comunidades 
rurales y las instituciones escolares, porque gran parte del conocimiento que se aprende en las escuelas no 
puede replicarse en el trabajo rural, lo que reeja una desconexión entre la educación formal y la vida práctica. 
Además, es necesario enfrentar las diversas transformaciones laborales que está experimentando el sector 
agrario, en vista de la modernización de los medios y, sobre todo, en relación con la infraestructura que
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proporciona acceso a ellos. La disminución de la oferta laboral también es un problema recurrente. Por lo
tanto, es importante que la escuela tenga un mayor compromiso con la realidad del público que atiende.

En Colombia el diseño del Sistema de Protección Social comprende tres componentes principales: 1) la
seguridad social integral —salud, riesgos laborales y protección al desempleo—, 2) la promoción social y 3)
las políticas y los programas de formación de capital humano (Rentería, 2009). Sin embargo, esto no se ve
reejado en los campos granadinos, lo que nos lleva a preguntarnos si los recursos se están invirtiendo en
políticas públicas. Así, es importante armar que actualmente el primer gobierno de izquierda en la historia
del país está construyendo el plan de desarrollo a partir de diálogos vinculantes en todas las regiones del país.

Finalmente, nos preguntamos nuevamente, si el joven rural está siendo invisibilizado. Es urgente que
el municipio y el gobierno conformen espacios democráticos robustos y que otros estudios continúen
profundizando en el conocimiento sobre la juventud rural y el establecimiento de mejores condiciones
de vida en el campo. También es indispensable identicar aún más las heterogeneidades internas de este
grupo, considerando las diferencias regionales, económicas y el impacto de los cambios en las condiciones
sociopolíticas. Además, es importante tener en cuenta lo planteado en el acuerdo de paz sobre la nueva
ruralidad y la obligatoriedad de generar un programa especial de educación rural.
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