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Resumen: 
 

En Colombia, los procesos migratorios se han caracterizado, como en la mayoría de los países de 

América Latina, por haber atravesado diversas etapas vinculadas a procesos económicos y de 

transformación productiva, en un inicio predominantemente rurales, luego de transición rural a 

urbana y posteriormente predominante urbanos. No obstante, en la actualidad se sobreponen 

procesos que involucran prácticas tradicionales y modernas orientadas al crecimiento económico 

que no sólo sugieren una alta movilidad de la población, sino también el resurgimiento de nuevos 

intercambios poblacionales en el espacio territorial escasamente estudiados y reconocidos. 

El hecho contundente de la urbanización acelerada, nutrido en gran medida por el desplazamiento 

forzado, y el paso a la metropolización en las últimas décadas, con un alto nivel de movilidad 

entre áreas urbanas, concentró el interés de investigadores y planificadores, en detrimento, de un 

lado, del estudio de otros tipos de movilidad, aquellos que todavía se presentan entre en las áreas 

urbanas y entre áreas rurales, y, por otro, del estudio de las trocas migratorias entre áreas más 

desagregadas del nivel departamental, como son los municipios.  

 

Este estudio busca contribuir a la reflexión sobre las distintas hipótesis que plantea la literatura 

sobre el nivel, las tendencias de las migraciones y la naturaleza de los intercambios poblacionales 

en el espacio. Se pretende mostrar que la dinámica de la migración interna de un país en 

desarrollo, como es el caso colombiano, aunque adopte las grandes tendencias de la urbanización 

seguidas en América Latina, presenta particularidades que definen un patrón migratorio distintivo 

para el territorio, marcado por aspectos estructurales de su ordenamiento político y 

administrativo, la heterogeneidad interna en su nivel de desarrollo, su grado de avance en el 

proceso de transición demográfica y como resultado de interrelación de estos aspectos con los 

protagonistas de la migración. 
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1. Introducción 

 

En Colombia, los procesos migratorios se han caracterizado, como en la mayoría de los países de 

América Latina, por haber atravesado diversas etapas vinculadas con procesos económicos y de 

transformación productiva, en un inicio predominantemente rural, posteriormente de transición 

rural a urbana, y hoy día predominante urbana (Busso & Rodríguez, 2009; DANE, 2005; 

Kalmanovitz, 2007). No obstante, en la actualidad se sobreponen procesos que involucran 

prácticas tradicionales y modernas orientadas al crecimiento económico que no sólo sugieren una 

alta movilidad de la población, sino también el resurgimiento de nuevas trocas poblacionales en 

el espacio territorial, escasamente estudiadas y reconocidas. 

 

Una preocupación central que motiva el presente trabajo se refiere a la escasa comprensión sobre 

las actuales dinámicas migratorias internas y sus impactos en la dinámica demográfica en 

Colombia. Problemática, en parte desestimada en cuanto se ha evidenciado un contundente 

proceso de concentración de la población en las grandes áreas urbanas (DANE, 2005, 

Martínez,2001; Flórez, 2000) que parecería no justificar un estudio más amplio y al mismo tempo 

detallado sobre los posibles movimientos e intercambios de la población en el espacio, no 

solamente entre las áreas rurales y urbanas, sino también dentro del “mundo rural” y en escalas 

de urbanización menores. 

 

Como una forma de contribuir a un mayor entendimiento del comportamiento demográfico 

colombiano y de ofrecer, en el futuro próximo, elementos orientadores para la formulación de 

políticas públicas en torno a la distribución de la población y sus implicaciones en el territorio, 

este estudio objetiva explorar el padrón migratorio colombiano observado a través de los censos 

de 1993 y de 2005.  

 

Mas allá de la noción sobre Colombia como uno de los países que más rápido concentro su 

población en las áreas urbanas en América Latina (Kalmanovitz & López, 2006), como uno de 

los  países en el mundo con mayores casos de desplazamiento forzado (CODHES, 2004), y como 
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un país que ha expulsado cerca de 800.000 personas al exterior, al menos durante el periodo 2000 

– 2005 (DANE, 2005), ¿qué habría de nuevo para decir sobre las dinámicas de movilidad de la 

población en el territorio nacional? ¿cuáles regularidades pueden ser identificadas? ¿qué es 

posible detectar a partir de los datos censales? En qué medida los postulados teóricos sobre 

migración y desarrollo abarcan o expresan las dinámicas migratorias en el caso colombiano 

cuando este no está suficientemente esclarecido? 

 

Para la exploración de este padrón se sigue en esta oportunidad la aplicación de las técnicas 

directas de migración para el cálculo de los indicadores de tasas, niveles y flujos de los cuatro 

tipos específicos de flujos migratorios rural-urbano, rural-rural, urbano-rural y urbano-urbano, 

tomando como unidad de análisis espacial el tamaño de municipio y como unidad temporal la 

migración a partir de una fecha fija anterior, cinco años en el caso de los censos en Colombia. 

  

Los resultados buscan contribuir en la reflexión sobre las distintas hipótesis que plantea la 

literatura sobre el nivel, las tendencias de las migraciones y la naturaleza de las trocas 

poblacionales en el espacio. También se pretende avanzar en el análisis sobre cómo las 

tendencias identificadas se expresan espacialmente para intentar superar algunas de las 

ambigüedades sobre la relación entre los “atractivos” migratorios y como ellas se vinculan con 

los cambios económicas y sociales.  

 

El artículo presenta en primera instancia un breve contexto sobre Colombia y algunos 

antecedentes sobre las grandes dinámicas de migración interna, a partir de los cual se explica el 

problema y los vacíos de conocimiento que pretenden ser superados con los resultados del 

estudio. Posteriormente se explica la hipótesis central y las preguntas que guían la definición de 

los objetivos del trabajo, se incluyen las principales evidencias empíricas sobre el tema para el 

caso colombiano.  

2. El contexto de Colombia   

 

Colombia, como gran parte de los países da América Latina, experimentó un proceso precipitado 

de transición demográfica (Flores & Soto, 2006; Chakiel, 2004). Este proceso tuvo dos fases 
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claramente diferenciadas. La primera, entre 1950 y 1965, se caracterizó por la continua caída de 

la mortalidad y por la estabilidad de la fecundidad, en un nivel próximo de 6,5 hijos por mujer. 

La combinación de una menor mortalidad y de una elevada fecundidad dio como resultado un 

alto crecimiento de la población, superior a 3 % anual. En este período, la población pasó de 

12,568 a 19,591 millones de habitantes. 

 

En la segunda fase de la transición, que comenzó a mediados de la década de 1960, la fecundidad 

cayó aceleradamente. En menos de medio siglo, se redujo en casi un 60%, alcanzando al final de 

la década de 1990, un promedio de 2,8 hijos por mujer, lo que afectó la tasa de crecimiento de la 

población total, que se expresaría en 1,95%, momento para el cual la población estaría cerca de 

los 35 millones (Chakiel, 2004). Entre 2000 e 2010, la fecundidad se aproximó a su limite de 

reposición con 2,1 hijos por mujer (ENDS, 2011) y la población estaría creciendo a una tasa 

media anual levemente superior del 1%, para alcanzar hoy una población aproximada de 45 

millones. 

 

El recorrido de la transición demográfica estaría vinculado a un complejo, desigual e heterogéneo 

proceso de modernización en el territorio, que confluiría para que, a través de las dinámicas de 

migración, la población se concentrara y creciera progresivamente en las áreas urbanas.  

 

Las cifras muestran que, a inicios de la década de 1950, cerca del 60% de la población se 

distribuía en las áreas rurales y que, en 1995, la población rural alcanzara apenas 30%. La 

tendencia indica que, antes de 2020, 80% de los habitantes estarían concentrados en las áreas 

urbanas. Con todo, en términos de valores absolutos la población rural hasta hoy no disminuyó, 

aunque desacelerase su crecimiento. Actualmente alcanza hoy 11 millones y desempeña un papel 

fundamental en la economía del país, entre otros, como agente clave para la sustentabilidad 

alimentaria y para el desarrollo del sector primario, principalmente. 

 

Colombia aparece como uno de los países em América Latina que más rápido inició la 

desconcentración de la población de las áreas rurales (Kalmanovitz & López, 2006). Esto, en 

parte, fue favorecido por el proceso acelerado de transición demográfica, mas también por 

conflictos estructurales de orden económico y político que minarían el desplazamiento de 
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millones de campesino, favoreciendo su concentración en las áreas urbanas. La raíz de estas 

problemáticas se relaciona con la desigual distribución de la tierra, la ambigua definición de los 

derechos de propiedad en el campo y la incapacidad del Estado y de los propietarios para 

garantizar esos derechos (Ibid, Kalmanovitz & López, 2006). La disputa violenta entre partidos 

políticos ocasionaría el desplazamiento forzado de las poblaciones rurales las ciudades y las áreas 

de frontera en las décadas de 1950 y 1960; el surgimiento de las guerrillas campesinas que se 

consolidarían en los años 60 y principios de los 70 (Fajardo, 2009); y lo que a su vez, más tarde 

se recrudecería con la insurgencia establecida, entre ella, los grupos de paramilitares, empero, 

ahora vinculada al narcotráfico y a la expansión de los cultivos ilegales (Fajardo, 2009; 

Kalmanovitz & López, 2006, p. 317). 

 

El crecimiento urbano en las décadas de 1960 y 1970 también fue alimentado por el éxodo rural 

causado por la violencia, las precarias condiciones  de posesión de tierra, la mecanización 

agrícola y el modelo dualista que adoptó el sector de la construcción como motor de la economía, 

sustentado con a mano de obra barata proveniente del campo. En el inicio de los años 70, la 

población rural era de 8 millones de personas y crecía a tasas próximas del 1%, aunque el 

crecimiento natural permaneciese alto (Rubiano et al, 2007, p. 8). 

 

El contundente proceso de concentración de la población en las áreas urbanas desde el período de 

1950 y su consolidación en las últimas dos décadas significó paralelamente la transformación de 

una sociedad agraria en una sociedad industrial y de servicios. Este proceso resultó traumático, en 

comparación con el patrón internacional (Pefetti, 2009). En las últimas décadas tanto el sector 

agropecuario como el industrial en Colombia se han debilitado. La participación en el PIB del 

sector agropecuario pasó de 17% en el quinquenio de 1985 - 1990, para 11%, en el quinquenio de 

2000-2004 (Valdés, 2008 en: Fajardo, 2009). Por otro lado, el sector de la industria 

manufacturera también redujo su participación en el producto interno bruto nacional, lo que es 

explicado por el surgimiento de otros sectores económicos. En Colombia, en particular, la 

bonanza del petróleo, acompañada de la explotación de minas de carbón y  de níquel, la extensión 

de la frontera agrícola para la producción de biocombustibles (Fajardo, 2009), así como la 

bonanza de drogas ilegales, tuvieron un fuerte impacto en la estructura productiva, 
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desestimulando tanto el sector industrial como el sector agropecuario (Kalmanovitz & López, 

2006, p. 237). 

3. La perspectiva sobre la migración local  

 

Frente al complejo proceso demográfico vinculado a la transformación de la estructura 

productiva y a la modernización desigual en el territorio, las dinámicas de movilidad espacial, y 

entre ellas de la migración interna, han adquirido diversas configuraciones en el territorio a lo 

largo del tiempo, que no han sido suficientemente reconocidas.    

 

El hecho contundente de la urbanización acelerada, nutrido en gran medida por el desplazamiento 

forzado, y el paso a la metropolización en las últimas décadas, con un alto nivel de movilidad y  

migración entre áreas urbanas, concentró el interés de investigadores y planificadores, en 

detrimento, de un lado, del estudio de otros tipos de movilidad, aquellos que todavía se presentan 

entre en las áreas urbanas y entre áreas rurales, y, por otro, del estudio de las trocas migratorias 

entre áreas más desagregadas del nivel departamental, como son los municipios.  

 

El vacío de conocimiento se presenta para tres aristas de una misma problemática relativa a las 

dinámicas de migración interna en el ámbito local y su relación con el nivel de desarrollo tanto 

del espacio como de los protagonistas de esa migración.  Cuáles son esos vacíos de 

conocimiento?  

 

El primero consiste en el desconocimiento sobre el comportamiento migratorio en el nivel local, 

explícitamente en la escala de desagregación municipal, lo que impide la identificación de 

configuraciones, diferencias, así como de las posibles regularidades de la migración en el 

territorio y sus cambios a lo largo del tiempo. El segundo tiene que ver con la falta de claridad 

sobre la naturaleza de las trocas migratorias dentro del ámbito local, según la cualidad del 

espacio, sea rural o urbano, en términos del tamaño, la intensidad, los saldos, mas también, sobre 

los atributos de los protagonistas de esos flujos migratorios. Y el tercero, que involucra los dos 

anteriores, se refiere a las condiciones del espacio y a los atributos de los migrantes como 

determinantes de la migración. 
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Este estudio pretende superar, en alguna medida, estos vacíos, con énfasis en los dos primeros 

puntos,  mostrar que la dinámica de la migración interna de un país en desarrollo, como es el caso 

colombiano, aunque adopte las grandes tendencias de la urbanización seguidas en América 

Latina, presenta particularidades que definen un patrón migratorio distintivo para el territorio, 

marcado por aspectos estructurales de su ordenamiento político y administrativo, la 

heterogeneidad interna en su nivel de desarrollo, su grado de avance en el proceso de transición 

demográfica y como resultado de interrelación de estos aspectos con los protagonistas de la 

migración misma. 

 

El trabajo pretende avanzar sobre la reflexión y crítica a los postulados clásicos para el estudio de 

la migración. De un lado se busca mostrar que el presupuesto fundamental de Zelinsky (1971), 

sobre la asociación entre patrones de movilidad según tipos de sociedad, careció de incorporar la 

variable heterogeneidad; y, de otro lado, busca identificar regularidades empíricas, siguiendo el 

ejemplo de Ravenstein (1980), sobre la diversidad de tipos de modalidades de flujos asociados a 

los diversos grados de desarrollo que en un mismo momento atraviesa una sociedad. 

4. La hipótesis de partida sobre los intercambios migratorios 

 

La dinámica de migración interna de un país en desarrollo, como es el caso colombiano, aunque 

haya atravesado por diversas etapas vinculadas a los procesos económicos y de transformación 

productiva: en un inicio predominantemente rural, luego de transición rural – urbana y luego 

principalmente urbano, presenta particularidades que definen un patrón migratorio distintivo para 

el territorio, marcado por aspectos estructurales de su historia económica y política, de su 

configuración espacial, su ordenamiento político administrativo y de la heterogeneidad interna en 

su nivel de desarrollo. 

 

Los distintos estadios de desarrollo que atraviesan los municipios y con ellos las disparidades en 

la capacidad de respuesta a las demandas y ofertas de la población actúan como factores 

determinantes del tipo de trocas poblacionales en el territorio, su tamaño, su intensidad y su 
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configuración en el espacio, lo cual se expresa en las dinámicas de migración interna y, por tanto, 

en la definición del patrón migratorio colombiano. 

 

Dado que Colombia, con relación a otros países en América latina, parece no haber guardado un 

estricto orden en su proceso de desarrollo económico, y si una mezcla permanente de estadios de 

desenvolvimiento, que inclusive tiende al retroceso, al posibilitar que dentro de las fuentes de 

sustento productivo se incluya no solamente la explotación primaria de los recursos naturales, 

mas también, a la incursión del cultivo y exportación de drogas ilegales con características típicas 

de “capitalismo primitivo”, el fenómeno migratorio en el territorio nacional parece experimentar 

dos tendencias contrarias. 

 

De un lado, las cifras del último censo revelan que la migración de población rural – urbana no ha 

cesado, y si cobrado un nuevo impulso debido al declino del sector agrario, a la pobreza rural, a 

la  concentración de la propiedad, a la violencia generada por grupos al margen da ley, y al  

consecuente desplazamiento forzado, cuyas corrientes provienen directamente de las áreas rurales 

y de pequeños poblados, para localizarse en las grandes ciudades (UEC, 2007, p. 8). 

 

Por otro lado, es factible suponer que una fracción de los desplazados (forzados o no) no 

necesariamente alcanzaría las áreas urbanas y sí otras áreas rurales. En función de su experiencia 

de trabajo y de vida acumulada, de las pocas expectativas que para algunos pueden generar los 

centros urbanos (donde la pobreza también aumenta), algunos en condiciones precarias 

(violentados en sus derechos fundamentales) y atraídos por nuevas oportunidades, procurarían 

nuevas áreas rurales. Entre ellas, áreas de expansión de la frontera agrícola como las selvas 

tropicales y las áreas destinadas a los cultivos ilícitos, como la hoja de coca.  

  

A estas particularidades de orden económico se superponen tres aspectos estructurales del 

territorio nacional que confluyen en la complejidad del fenómeno migratorio: la diversidad 

geográfica del espacio colombiano, de la cual se deriva la diversidad cultural, social y económica 

de la población colombiana; la elevada fragmentación político administrativa del territorio; y el 

sistema descentralizado político administrativo de los recursos del Estado, que confirió a las 

municipalidades, con diferentes grados de capacidad política, económica, técnica, y financiera, la 
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autonomía en la administración de los recursos públicos para la atención de las demandas de la 

población.  

 

Frente a este panorama nacional ¿cómo se configura la dinámica de migración interna del nivel 

local en el territorio colombiano, según los tipos específicos de migración rural-urbana, rural-

rural, urbana-urbana e urbano-rural?, ¿cuales características presentan los municipios y cuales 

regularidades pueden ser identificadas en términos de la relación del perfil del municipio y de los  

saldos migratorios según tipos específicos de migración interna?; ¿las corrientes teóricas que 

intentan analizar y explicar el fenómeno migratorio son suficientes y coherentes frente a las 

dinámicas de migración interna que viene experimentado Colombia para el periodo 2005?, ¿Qué 

hay de nuevo a decir? 

5. Evidencias empíricas  

 

¿Cuales son las evidencias teóricas y empíricas en el caso de Colombia, que llevan a 

problematizar el estudio del fenómeno migratorio al nivel de desagregación local?  

 

El fenómeno migratorio en Colombia ha sido abordado, problematizado y discutido 

permanentemente, tanto en el ámbito académico, como político y de planeación territorial. No 

obstante, frente a la complejidad del fenómeno de la migración en Colombia, son dos los tópicos 

que mayor interés y análisis han sido desarrollados: el problema del desplazamiento forzado y la 

migración internacional. El interés ha sido considerablemente menor en torno al examen sobre el 

proceso de migración interna, el cual se vincula a los dos anteriores. 

 

Aunque son escasos los trabajo sobre la migración interna para el país, en comparación con otros 

como Brasil o México, los estudios realizados conforman una valiosa referencia sobre los 

procesos migratorios en Colombia. Aquellos que consideran las bases censales como fuente de 

información han estado principalmente orientados en el análisis de la dinámica departamental.  

En otros casos se enfocan en eventos más particulares entre los que predominan los estudios 

sobre desplazamiento forzado, a partir de estudios de caso y de la aplicación de métodos 
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cualitativos. Sin embargo, se evidencia un vacío significativo sobre lo que está aconteciendo en 

nivel local, que permita identificar regularidades en la dinámica de la migración interna.  

 

Frente a la revisión de la literatura sobre el análisis de la migración interna en el contexto 

nacional de Colombia a partir de los censos, se destacan algunos trabajos recientes: 

- Castellanos C., Elizabeth (2010). La migración interna y su papel en la dinámica 

demográfica de los departamentos colombianos, 2000 – 2005. (Disertación de Maestria 

em Estudios de Población). Universidad Externado de Colombia. Bogotá 

- Martínez G., Ciro L. (2001). Las migraciones internas en Colombia. Análisis territorial y 

demográfico según los censos de 1973 y 1993. (Tesis Doctoral) Universidad Autónoma 

de Barcelona. 

- Ruiz R., Nubia Y. (2007). El desplazamiento forzado en el interior de Colombia: 

Caracterización sociodemográfica y pautas de distribución territorial 2000 – 2004 (Tesis 

de doctorado en Demografía).  Universidad Autónoma de Barcelona.     

- González, Alejandro (2010). La migración de retorno en Colombia, Un análisis 

descriptivo a partir del Censo Nacional de Población de 1993. Universidad Externado de 

Colombia 

- Samuel Jaramillo (1999). Migraciones e interacción regional en Colombia, 1973 - 1993. 

Territorios, Issue 001, pp. 95- 117 

 

Los dos primeros trabajos explican ampliamente las dinámicas de migración interna en el nível 

departamental, en dos momentos de tiempo diferentes, mas no al nivel de municipios. Los 

trabajos de Ruiz (2007) y de González (2010) referidos al nivel de municipalidad, están 

orientados al análisis de la migración forzada e a la migración de retorno, respectivamente. Y el 

trabajo de Jaramillo (1999) se orienta a un análisis de los intercambios migratorios para toda la 

vida entre grandes regiones culturales y geográficas. No obstante, estos trabajos además del 

valioso aporte metodológico, de discusión, de aprovechamiento de la información censal frente a 

estudio de los procesos migratorios en Colombia, comparten la idea sobre la necesidad de 
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avanzar y profundizar en el estudio de la dinámica migratoria al nivel local y sobre la 

oportunidad que para ello ofrecen los censos demográficos en Colombia. 

En términos metodológicos mucho se ha discutido sobre la dificultad que implica la medición de 

la migración y sus impactos en la dinámica demográfica y en la configuraçión espacial del 

territorio, principalmente cuando se trata de áreas de mayor nivel de desagregación (Bilsborrow, 

1998; Rodríguez & Busso, 2009; Rigotti, 2000). Esto no sólo por la dificultad que reviste la 

elaboración y análisis de grandes matrices de migración, de más de mil por mil para el caso de 

Colombia, sino por las restricciones en la producción, disponibilidad, oportunidad y el 

procesamiento de información socio-demográfica desagregada en escalas menores.  

En el caso de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha 

hecho esfuerzos y acumulado experiencias importantes para la medición y estudio de la 

migración a través de los censos. Una de las principales contribuciones del DANE es justamente 

que las preguntas sobre migración incluidas en los censos demográficos (1993 y 2005), han sido 

formuladas para captar informaciones para el universo de la población y para el nivel de 

desagregación de municipio, inclusive, a mayores niveles de desagregación dentro del espacio 

urbano y dentro del espacio rural, por ejemplo, para el nivel de vereda y de centros poblados. 

No obstante, las fuentes disponibles de los censos no han sido suficientemente aprovechadas para 

explicar los cambios y las implicaciones de la movilidad de la población en el territorio, 

particularmente para a migración interna al nivel de municipio y entre las áreas rurales. Los 

estudos identificados para el analisis de la migración, a partir das fontes censitárias, han sido 

orientados principalmente para a medição de saldos e fluxos migratórios interdepartamentais, 

entre as áreas metropolitanas, e entre las principales ciudades. 

Este estudio se propone enfocar el análisis de la migración al nivel de municipio y aprovechar la 

riqueza de las fuentes censitarias, poco utilizadas en Colombia al nivel local. Se espera además 

que los resultados puedan contribuir tanto para la comprensión del fenómeno migratório en si 

mismo, como para la evaluación de los micro-datos censales como fuente de información 

demográfica.        
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6. Metodología y fuentes de información  

 

A fin de alcanzar los objetivos, las fuentes de información utilizadas son los micro-datos de los 

dos últimos censos de población de 1993 y de 2005. El análisis de la migración interna para 

Colombia se enfoca sobre los movimientos migratorios tomando como referencia el lugar de 

residencia cinco años antes o migración de data fija. 

 

En términos metodológicos, la obtención de los resultados que aquí se presentan integran 

diferentes herramientas estadísticas y procedimientales, incluidas actividades de gestión para la 

solicitud de los datos en el DANE en Colombia, la programación y aplicación de rutinas en el 

programa SAS para el procesamiento de los datos, la obtención de las matrices de migración, la 

realziación de diferentes filtros y cruces de información en excel para la obtención de los flujos 

migratorios entre otros. 

 

La elaboración de las matrices sobre migración  

 

En total se realizaron ocho matrices de migración. Cuatro matrices para cada censo a fin de 

obntener las matrices al nivel de desagregación departamental y municipal, tanto para la 

información sobre la migración según el lugar de nacimiento y según el lugar de residencia cinco 

años antes. En esta ocasión se presentan los resultados de la última pregunta. 

 

Este trabajo que hace parte de una investigación mayor que prentende estudiar la dinámica 

migratoria colombiana al nivel local e identificar en mayor detalle posibles tipologías y regiones 

migratorias para los diferentes momentos censales, ha sido posible gracias a que el DANE en 

Colombia suministró los microdatos censales.  

 

Para su procesamiento se ha recurrido al uso del programa SAS, en cuanto permite el 

procesamiento de grandes bases de datos, así como el uso del programa Excel para la elaboración 

de las matrices, que en el caso de los municipios alcanza un tamaño de 1120 x 1120. 
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En la medida que se desagrega la información al nivel local, los problemas de omisión y de 

cobertura se hacen más visibles. Frente a esto se hace la salvedad de  que no se aplican ajustes ni 

se realizan imputaciones. Por tanto, se asume que en cuanto los indicadores de migración de 

proporciones y tasas expresan en forma relativa el comportamiento de la migración, los errores 

no afectarían la estructura de la migración.  

  

Las fuentes de información censitaria en Colombia   

 

Como parte del avance de este ejercicio académico se presenta a continuación una tabla que 

permite visualizar cual ha sido el tratamiento a las preguntas sobre migración para su medición a 

través de las fuentes de información censitaria de Colombia.  

 

Tabla 1. Las preguntas sobre migración en los censos de Colombia. 

Quesito Censo 1973 Censo 1985 Censo 1993 Censo 2005 

Lugar de 

nacimiento 

En qué município 

nació...? 

Nació en este  

municipio? Si, 

No? 

En qué município 

nació...? 
Dónde nació? 

Migración en 

una fecha fija 

anterior 

Não 

Dónde vivia em 

octubre de 1980? 

 

En qué municipio 

vivía... en octubre de 

1988? 

El lugar donde vivía... hace 

cinco años era: 

 

Duración de 

última 

residencia 

¿Cuánto tiempo 

seguido lleva 

viviendo en este 

municipio? 

Não  Não 

Durante los ÚLTIMOS cinco 

años, ¿... cambió su lugar de 

residencia? Si? No? 

En qué año fue la última vez?  

En esa ocasión vivía:                        

1. En  este municipio?                        

2. En otro municipio?                    

3. En otro país? 

Lugar de 

última 

residencia  

¿En qué municipio 

vivía 

inmediatamente 

antes de trasladarse 

al municipio dónde 

vive actualmente? 

Não  Não 

 

Fuente: DANE Cuestionarios censales Censos 1973, 1985, 1993 e 2005.  
 

 

Las fuentes censales en Colombia permiten medir para los últimos cinco censos los movimientos 

migratorios tomando como referencia el lugar de nacimiento. Sin embargo, la medición de la 
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migración considerando el referente de una fecha fija cinco años antes, lo permiten los tres 

últimos censos de 1985, 1993 y 2005.  

En terminos de las posibilidades de medición y análisis de la migración, el censo más completo 

es el de 2005. Además del referente del lugar de nacimiento, este censo incorpora preguntas para 

conocer la  migración cinco años antes y para medir los movimientos migratorios de última etapa, 

en este caso de la etapa comprendida entre 2000 y 2005. 

No obstante, los avances alcanzados con la realización de este trabajo han permitido detectar 

algunas limitaciones en la información, relacionados, de un lado, con problemas de cobertura del 

censo mismo, y de otro, con problemas de no respuesta a las preguntas de migración en algunas 

áreas del país, particularmente en las áreas de selvas tropicales como la región amazonica y la 

región del Pacífico , áreas de difícil acceso dadas las carácterísticas geográficas. Esta situación, 

no obstante afecta el análisis cabal de la dinámica migratória para algunas áreas, no restringe la 

posibilidad de obtención y de interpretación de las cifras sobre migración, así como la 

oportunidad para avanzar en la evaluación de los censos frente a la medición de la migración. 

8. Discusión de resultados 

 

El tamaño de la migración según área  

 

La perspectiva de análisis de la migración interna cambia en función del referente esapacio-

temporal que se considere (Bilsborrow, 1996; Rodriguez & Busso, 2009). Gracias a la 

disponibilidad de los microdatos censales en Colombia y al diseño de las preguntas sobre 

migración interna para los dos últimos censos, que permite el cálculo de los indicadores básicos 

sobre migración, fue posible mostrar la intesa dinámica de intercambios residenciales entre los 

municipios, que quedan ocultos cuando se privilegia el análisis al nivel interdepartamental.  

 

Mientras en 1993 un 22,5% de la población vivía en un departamento diferente al cual había 

nacido, el cálculo asciende al 40%, cuando la unidad de análisis es el municipio. La relación es 

similar para los cambios de residencia con relación a una fecha fija anterior (Tabla 1). En 1993 se 

identificaron cerca de 2.400.000 personas (7,45% del total de población) que residían en un 
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departamento diferente al que residían cinco años atrás. Para los intercambios municipales, el 

total de migrantes asciende a 4.160.000 (cerca del 13%). De forma que por cada 100 

movimientos migratorios interdepartamentales, existen 180 intermunicipales. Relación que se 

aproxima tanto para la migración de toda la vida como para la migración de los últimos cinco 

años.  

Tabla1. Colombia. Migraciones entre divisiones político – administrativas Censos 1993 e 2005 

Migrantes % Migrantes % Migrantes % Migrantes %

1993 7.241.938        22,54                      12.721.377      39,59                  2.394.044       7,45                  4.161.864     12,95                

2005 8.396.706        20,39                      14.715.391      35,74                  1.454.956       3,53                  2.666.142     6,48                  

Año del 

censo

Según lugar de nacimiento Según lugar de residencia cinco años antes

División Departamental División Municipal División Departamental División Municipal

 

Fuente de datos básica: Censos de población DANE 1993 y 2005. Elaboración propia.  

 

Con todo, las cifras anteriores evidencian, sea al nivel departamental o municipal, que el tamaño 

de la migración viene disminuyendo. Lo cual sigue las tendencias que presentan otros países en 

América Latina como Brasil, Chile o México, sólo que a niveles inferiores (RODRIGUEZ & 

BUSSO, 2009).  De acuerdo a los censos de la rondas de 1990 y de 2000 el tamaño de la 

migración para estos países misminuyó en alrededor un punto porcentual, muy por debajo de lo 

que se observa para Colombia, con una disminución de cercana a los 4 puntos porcentuales. Esta 

notoria caida podría estar relacionada con el impacto de la violencia para inicios de la década de 

1990, cuando las condiciones de inseguridad acrecentarían a nuevos movimientos migratorios 

intermunicipales, y de los cuáles sólo se capta una parte mediante la pregunta en el censo sobre el 

lugar donde las personas residian cinco años atras. Por otro lado, no se descarta que este marcado 

decenso pueda deberse a algún grado de omisión censal o de omisión sobre los movimientos 

migratorios en el censo 2005. 

 

Las tendencias de la migración desde la óptica del tamaño de los municipios  

 

La perspectiva de Colombia como país urbanizado es indiscutible cuando observamos las cifras 

absolutas y su distribución porcentual. En 1993 el 68% de población se concentraba en las áreas 

urbanas y en 2005 el 76%. Sin embargo, cuando la mirada se hace sobre la concentración de la 
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población al nivel de los municipios y sobre el papel que la migración ejerce sobre ella 

diferencialmente, otra es la percepción que puede tenerse del país y mayores las posibilidades 

para comprender sus contradicciones. 

 

Una primera aproximación sobre la distribución de la población según área y sus cambios 

intercensales permite observar las diferencias internas al nivel de municipio, así como relativizar 

la idéa de la predominancia urbana en el país (tabla 2).  

 

Tabla2. Colombia. Distribución de la población segíun área y seún tamaño poblacional en los 

municipios. Censos 1993 e 2005 

Tamaño de los municipios
Año del 

Censo

Total 

municipios

Población 

total

% de 

población 

frente al total 

país

Población 

urbana

% de 

población 

urbana

Población 

rural

% de 

población 

rural

Tasa media 

anual  de crec 

%

1993 695      6.577.215          17,48      1.960.688          29,81      4.616.527          70,19 

2005 771      7.195.602          16,78      2.633.788          36,60      4.561.814          63,40                  0,75 

1993 264      7.835.579          20,82      3.320.391          42,38      4.515.187          57,62 

2005 235      7.009.931          16,34      3.394.198          48,42      3.615.733          51,58                 (0,93)

1993 54      3.616.941            9,61      2.360.577          65,26      1.256.364          34,74 

2005 58      3.845.898            8,97      2.673.250          69,51      1.172.648          30,49                  0,51 

1993 20      2.687.053            7,14      2.051.478          76,35         635.575          23,65 

2005 30      3.855.590            8,99      2.998.236          77,76         857.354          22,24                  3,01 

1993 18      5.375.872          14,28      4.863.003          90,46         512.869            9,54 

2005 19      6.661.625          15,53      6.040.012          90,67         621.613            9,33                  1,79 

1993 2      1.285.516            3,42      1.193.357          92,83           92.159            7,17 

2005 3      1.996.733            4,66      1.919.108          96,11           77.625            3,89                  3,67 

1993 4     10.256.919          27,25     10.099.397          98,46         157.522            1,54 

2005 4     12.323.213          28,73     12.228.010          99,23           95.203            0,77                  1,53 

1993 1057 37.635.094            100,00 25.848.890             68,68 11.786.204             31,32 

2005 1120 42.888.592            100,00 31.886.602             74,35 11.001.990             25,65 1,09                 

1993 69 10.194.865             27,09 9.580.229              93,97 614.637                   6,03 

2005 69 12.508.821             29,17 11.864.138             94,85 644.683                   5,15 1,70                 
Áreas Metropolitanas

Total 

200.000 - 499.999

500.000 -999.999

1.000.000 - 10.000.000

20.000 - 49.999

50.000 - 99.999

100.000 - 199.999

0 - 19.999

 

Fuente de datos básica: Censos de población DANE 1993 y 2005. Elaboración propia.  

 

De los 1057 municipios que en 1993 existían, para 806 más del 50% de la población se localizaba 

en las áreas rurales. Por su parte, para el año 2005 la cifra desciende a 771 (68%). En términos 

del tamaño poblacional. En 1993 cerca de 12 millones de habitantes, un 32% de la población 
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estaba localizada en municipios predominantemente rurales, y en 2005, cerca del 24%. La 

predominancia de municipios rurales frente a la predominancia de población concentrada en 

áreas urbanas evidencian dos caras del mismo territorio. ¿Qué nos dice la dinámica migratoria 

frente a la estrucutura de distribución espacial de la población de este territorio?  

 

 Origenes y destinos de la migración según tamaño  

 

Los cálculos de los indicadores sobre migración interna al nivel local con relación a una fecha 

fija anterior, si bien confirman la tendencia concentradora de la población en el espacio conocido 

como urbano, revelan tres tendencias migratorias aparentemente contradictorias que se 

retroalimentan y que marcan las tendencias para el censo 2005.  

 

Predomina la tendencia atractora hacia las áreas metropolitanas en donde se ha concentrado 

buena parte de la población a lo largo de las últimas cinco décadas. Aunque el tamaño de la 

inmigración disminuyó entre 1993 y 2005, aumentó la proporción de inmigrantes en 14 puntos 

porcentuales hacia estas áreas. Como lo muestra la tabla 2 en ellas se concentró cerca del 30% de 

la población para el 2005
5
. Y a ellas arrivaron cerca del 52% de los movimientos migratorios 

realizados en el país (Tabla 3). Paralelamente en función del lugar de origen, cerca de 1 millón de 

movimientos se originaron de las áreas metropolitanas, preponderantemente de las áreas urbanas.  

 

 

Tabla 3. Colombia. Tamaño y tasas de migración según tamaño poblacional en los municipios. 

Censos 1993 e 2005 

                                                                 
5
 Valga decir que aunque son 69 municipios los que conforman las áreas metropolitanas actualmente, 56 más han 

solicitado ser incorporados. Para este ejercicio se toman aquellos que son reconocidos y considerados por el DANE 

para los estudios amuestrales. 
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Tamaño de los 

municipios

Año del 

Censo

Inmigrantes 

internos

Emigrantes 

internos

Saldo 

Migratorio

Porcentaje de 

inmigrantes

%

Porcentaje de 

emigrantes

%

Tasas de 

inmigración

anual

x 100

Tasas de 

emigración

anual

x 100

Tasa neta de 

migración 

anual

x 100

Tasa total de 

migración 

annual

x 100

1993             605.566         1.246.501      (640.935)            11,08            23,09              2,14              2,97             (0,95)              5,13 

2005             432.334            507.344        (75.010)              6,07              7,12              1,24              1,42             (0,20)              2,66 

1993             780.489            918.290      (137.801)            12,37            14,75              2,50              2,88             (0,44)              5,39 

2005             409.362            384.518         24.844              6,51              6,11              1,31              1,22              0,10              2,54 

1993             472.169            381.018         91.151            15,01            12,35              3,19              2,65              0,62              5,85 

2005             282.926            187.892         95.034              7,90              5,24              1,56              1,05              0,55              2,62 

1993             354.979            285.733         69.246            14,28            11,78              3,04              2,52              0,60              5,56 

2005             275.025            186.905         88.120              8,17              5,55              1,62              1,11              0,55              2,74 

1993             775.974            529.534       246.440            14,97            10,45              3,23              2,32              1,05              5,57 

2005             561.244            346.943       214.301              8,87              5,48              1,75              1,10              0,71              2,86 

1993             152.128              83.867         68.261            12,22              7,27              2,69              1,58              1,25              4,30 

2005               99.507            135.526        (36.019)              4,96              6,76              1,06              1,35             (0,31)              2,41 

1993          1.138.127            716.919       421.208            11,51              7,60              2,48              1,63              0,94              4,13 

2005             605.742            555.964         49.778              5,03              4,62              1,06              0,92              0,15              1,99 

1993            384.206 

2005            361.050 

1993          4.161.862 

2005          2.666.140 

1993          1.586.175            859.189       726.986            13,40              8,22              2,91              1,83              1,23              4,77 

2005          1.391.162            945.031       446.131              5,04              7,19              1,46              1,01              0,49              2,48 

Total 

0 - 19.999

20.000 - 49.999

50.000 - 99.999

100.000 - 199.999

200.000 - 499.999

500.000 -999.999

1.000.000 - 10.000.000

Áreas metropolitanas

Migrantes origen 

desconocido

 

Fuente de datos básica: Censos de población DANE 1993 y 2005. Elaboración propia.  

 

Por otro lado, se observa un intenso intercambio entre las ciudades intermedias y el resto de los 

municipios,  muchas de ellas corresponden a ciudades capitales de departamento y oscilan entre 

los 100.000 y los 500.000 habitantes, entre las cuales 13 hacen parte de áreas metropolitanas. A 

este grupo, que conforman un total de 46 ciudades, arribó el 31% de los migrantes y salió el 17%  

con un tasa media anual de migración neta que se aproxima al 6 por mil anual. 

 

En el balance de entradas y salidas los mayores perdedores continuan siendo los municipios más 

pequeños, menores de 20.000 habitantes, quienes drenaron buena parte de su población 

posiblemente a las áreas urbanas de las ciudades intermedias, y entre ellos mismos. Con todo, se 

precisará indagar en mayor detalle la dinámica migratoria entre 1988 y 1993 para este conjunto 
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de municipios que en 1993 experimentó una pérdida significativa de población por cuenta de la 

emigración, con una tasa neta de migración neta del -1% anual entre 1988 y 1993. Como se 

señaló anteriormente, el mayor tamaño de la migración que revela el censo en 1993, notoriamente 

superior al de 2005, puede estar asociado a la situación de violencia que experimentó el país para 

finales de la década e inicios de la década del 90. 

 

Origenes y destinos de la migración según área 

 

Las posibilidades que ofrece la formulación de las preguntas sobre migración según el área de 

origen de los migrantes permitió observar la distribución de los flujos migratorios al nivel de 

municipio (Tabla 4) . Una vez más se confirma que los movimientos de origen urbano a destinos 

urbanos son los que predominan, con un 65%. Frente a esta distribición sólo los municipios 

menores de los 20.000 habitantes contribuyeron con un 10%, lo cual confirma la tendencia 

anteriormente descrita sobre el atractivo urbano y sobre la pérdida de población de aquellos 

municipios que se caracterizan por ser fundamentalmente rurales. 

 

De manera coherente con el tamaño de la migración de las áreas metropolitanas, la distribución 

de movimientos según los cuatro tipos de flujos se destaca la dinámica migratória urbana con las 

cuatro principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Los intercambios 

entre ellas y con ellas alcanzaron un 16% del total de flujos inter-urbanos. 

 

Tabla 4. Colombia. Distribución de la migración según área y según tamaño poblacional en los 

municipios. Censos 1993 e 2005 
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Tamaño de los municipios Año del Censo

Fluxo migratorio 

Tipo 1

Urb - Urb

Fluxo migratorio 

Tipo 2

Rural - Urb

Fluxo migratorio 

Tipo 3

Urb - Rural

Fluxo migratorio 

Tipo 4

Rural - Rural

Total 

movimientos 

migratorios

Total 267.528        120.970        27.086           91.728           507.312          

% 10,03              4,54                1,02                3,44                

Total 228.085        73.049           26.002           57.309           384.445          

% 8,55                2,74                0,98                2,15                

Total 127.297        26.617           15.320           18.646           187.880          

% 4,77                1,00                0,57                0,70                

Total 139.550        19.663           14.496           13.161           186.870          

% 5,23                0,74                0,54                0,49                

Total 270.534        25.612           31.884           18.734           346.764          

% 10,15              0,96                1,20                0,70                

Total 108.790        11.689           10.439           4.549             135.467          

% 4,08                0,44                0,39                0,17                

Total 430.409        37.112           67.556           20.594           555.671          

% 16,14              1,39                2,53                0,77                

Total 178.304        48.723           46.756           81.206           354.989          

6,69                1,83                1,75                3,05                6.744               

%

Total 1.750.556          363.447             239.546             305.935             2.666.142            

% 65,66              13,63              8,98                11,47              

Total 721.318             80.593               96.530               46.200               944.641               

% 27,1                  3,0                    3,6                    1,7                    35,4                    

500.000 -999.999

1.000.000 - 10.000.000

Migrantes origen 

desconocidos

Total 

Áreas metropolitanas

0 - 19.999

20.000 - 49.999

50.000 - 99.999

100.000 - 199.999

200.000 - 499.999

 

Fuente de datos básica: Censos de población DANE 1993 y 2005. Elaboración propia.  

 

 

Por otro lado, aun cuando no se cuente con la información según área y destino para el censo de 

1993, las cifras evidencian un participación reducida, pero no menos importante del aporte 

migratorio que sigue teniendo estos municipios más rurales, tanto hacia las áreas urbanas como 

entre las áreas rurales, en este caso con un 11% y un 13% de los flujos conocidos, 

respectivamente.  

 

9. Consideraciones finales 

 

En esta oportunidad, el análisis que se hace tomando en consideración el tamaño poblacional de 

los más de mil municipios del pais, así como su distribución por área, permite apreciar la fuerza 

concentradora de la urbanización y el papel que en ella juega la migración. Al mismo tiempo, se 
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detecta que buena parte de los municipios colombianos se resisten a esa urbanización y 

mantienen su estatus rural, en la medida que un mayor porcentaje de su población reside en las 

áreas conocida como resto (rural). 

 

Los resultados de este ejercicio académico, más que esclarecer aspectos sobre la migración, lo 

que suscita son nuevas preguntas frente a los factores expulsores, retenedores o atractores de 

población. Aspectos que pueden ser novedosos en la medida que acompañan o surgen de los 

procesos de cambio ambientales, sociales, económicos y culturales; o que se mantienen pese a la 

fuerza de la urbanización, que caracteriza las tendencias en el país.  

 

El paso a seguir, no sólo será analizar los factorea asociados a esta dinámica migratório mas 

también avanzar en su análisis espacial, a fin de identificar regiones migratorias y tipologias que 

expresen diferenciales y patrones según las características del territorio en el cual se 

circunscriben los movimientos migratorios. 

De otro lado, las limitaciones en fuentes de información, los mayores costos financieros para la 

obtención de datos demográficos y, algunas veces, las deficiencias de la calidad de los datos 

existentes para el ámbito local desestimulan el desarrollo de estudios e investigaciones que 

profundicen sobre las dinámicas migratorias internas al nivel más local, sus configuraciones en el 

espacio, los actores involucrados y los impactos en diferentes escalas. Con este ejercicio 

académico fue posible constatar, que pese a algunas dificultades frente al procesamiento y 

organización de los datos, si es posible avanzar en el análisis de la migración al nivel de 

desagregación de áreas menores.  
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