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Presentación

DESDE hACE muCho tIEmPo SE hA oBSErvADo A lA DEmogrAfíA CoN 
asombro y curiosidad por tratarse de una disciplina propia para el 
análisis de los datos de población que habitualmente son suministra-
dos por los gobiernos. Esta, según Preston et al. (2001), estudia la di-
námica de las poblaciones humanas desde los cambios en su tamaño, 
su evolución o su composición, pero llama la atención, precisamente, 
porque permite desarrollar, adaptar o actualizar herramientas cuan-
titativas para tal fin. 

Al preguntarse por qué estudiar demografía, la respuesta puede 
centrarse en tres razones principales, según Watcher (2014): la pri-
mera, por la simplicidad con la que se hacen sus análisis, por lo que se 
puede afirmar, sin ánimo de dogmatizar, que, sobre todas las demás 
ciencias sociales, la demografía es la que ofrece mayor facilidad para 
cuantificar registros. La segunda razón, es que los procesos demográ-
ficos tales como fecundidad, mortalidad y migración son tan regulares 
y parecidos a muchas otras leyes del comportamiento humano, que 
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los modelos demográficos resultan ser más comprensibles que otros 
creados en diversas disciplinas. La tercera es que la demografía se 
relaciona en gran medida con todas las demás ciencias que estudian 
a los seres humanos, siendo un área de estudio común en todas ellas. 
De hecho, su interdisciplinariedad es su mayor inspiración. 

Hoy, al sostener este libro en nuestras manos, nos damos cuenta 
de que este manuscrito podría convertirse en una herramienta impor-
tante de conocimientos para las personas que decidan estudiarlo. Por 
eso nos sentimos con el privilegio de ayudar a recorrer los caminos de 
la demografía, con la esperanza de responder preguntas alrededor de 
los cambios poblacionales que ocurren en los territorios.

Este libro, más que un simple instrumento para consultas, es un 
testimonio de la voluntad de los autores de brindar una herramienta 
para explorar, aprender, desaprender y adaptarse a los análisis de-
mográficos aplicados a la administración pública. Así mismo, es un 
memorándum de un viaje por la demografía de los territorios, donde 
no solo encontrarán respuestas para entender mejor la dinámica de 
los procesos demográficos, sino también para hacer de los métodos 
demográficos un material útil para el análisis de los datos guberna-
mentales que involucren procesos de toma de decisiones en la admi-
nistración pública.

En las páginas que siguen, los lectores podrán hacer un recorrido 
por los diferentes temas de la demografía para responder inquietudes 
alrededor de las estadísticas oficiales con una aplicación significativa 
a la administración pública en cinco unidades. Para ello, en la primera 
se realiza una introducción a la demografía, donde nos enfocamos en 
la relación entre demografía y administración pública; en la segunda, 
presentamos las teorías de la población desde la perspectiva económi-
ca; en la tercera, abordamos la estructura de la población: fecundidad, 
mortalidad y migración; en la cuarta, damos cuenta de la distribución 
espacial y densidad de población, con énfasis en la división política y 
administrativa de los territorios y, en la quinta, mostramos los usos 
y aplicaciones de variables demográficas para la interpretación de la 
dinámica territorial.

Así que, queridos lectores, prepárense para un viaje que los lle-
vará más allá de las estadísticas sociales y que les permitirá contem-
plar las bondades de la demografía, sin desmeritar que, a medida que 
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se sumergen en estas páginas, podrán encontrarse a ustedes mismos 
explorando la interdisciplinariedad, por lo que, en última instancia, 
terminarán dándose cuenta de por qué es realmente importante es-
tudiar demografía.

Comencemos,

Los autores

Referencias

Preston, S. H., Heuveline, P. y Guillot, M. (2001). Demography: 
measuring and modeling population processes. Blackwell 
Publishers.

Watcher, K. W. (2014). Essential Demographic Methods. Harvard 
University Press.
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Introducción

El PlANEtA tIErrA ES uN lugAr CADA vEz máS PoBlADo Y urBANI-
zado, debido a que la población crece y se moviliza a diferentes lugares 
en procura de satisfacer múltiples necesidades: laborales, educativas, 
de salud, transporte, vivienda, etc., y así mejorar sus condiciones de 
vida. A su vez, los cambios en la movilidad se dan en diferentes direc-
ciones (rural-urbano, rural-rural, urbano-urbano y urbano-rural); no 
obstante, en algunas poblaciones, la creciente urbanización ha impli-
cado un abandono significativo del campo, que bajo las nuevas lógicas 
no proporciona los bienes y servicios que se requieren (Macuacé, 2017; 
Macuacé y Cortés, 2021).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (oNu, 
2022), la población mundial alcanzó 8000 millones de habitantes a 
finales de 2022, de los cuales el 56 % vive en zonas urbanas y se cree 
que, para el año 2050, alrededor del 68 % de la población vivirá en las 
ciudades, lo que quiere decir que hay una tendencia de crecimiento 
en las zonas urbanas con respecto a las rurales. En las zonas rurales 
la vida se encuentra más incentivada por las transformaciones y el 
crecimiento de las ciudades, en la medida en que ofrecen habitualmente 
mayores y mejores condiciones de vida a la población residente. 
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Estas transformaciones, que antes se creían sucedían solo en los 
países desarrollados, vienen presentándose cada vez más en países de 
América Latina junto a otros fenómenos como el aumento de la edad 
al casarse, uniones de hecho, procreación extramatrimonial, disolu-
ciones matrimoniales, tasas de fecundidad por debajo de los niveles 
de reemplazo, crecimiento negativo de algunos países, la denominada 
segunda transición demográfica1 (Lesthaeghe, 2011; Sobotka, 2008), 
el matrimonio tardío, el aumento de la cohabitación, el incremento de 
los divorcios, la caída de la fecundidad, el crecimiento en el uso de an-
ticonceptivos, el aumento de relaciones extramaritales y familias sin 
hijos, entre otros (Lesthaeghe, 1994; Sauvy, 1960; Van de Kaa, 1987). 

En algunos países de América Latina la población está envejeciendo 
paulatinamente, sobre todo en las principales ciudades. Esta situación 
genera grandes retos en el futuro en términos de políticas públicas y 
abre una ventana de posibilidades para que las regiones tengan mejores 
perspectivas en el desarrollo. El fenómeno de la disminución de la tasa 
de crecimiento de la población y el creciente envejecimiento de los ha-
bitantes (Holz et al., 2012), junto con la acelerada baja de la fecundidad 
y el descenso sostenido de la mortalidad están haciendo que en la ac-
tualidad aumente la población económicamente activa, lo que da lugar 
a un fenómeno denominado bono demográfico2, el cual es beneficioso 
para el país, y si se aprovecha bien, podría traer prosperidad y riqueza, 
pero si no, más adelante solo ruina y pobreza.

Estos cambios se han venido incorporando más lentamente, pero 
es necesario conocer los condicionantes demográficos para identifi-
carlos en el territorio. Los condicionantes demográficos son aquellos 
factores que influyen en el tamaño, la estructura y la dinámica de una 
población. Dentro de estos se incluyen la fecundidad, la mortalidad, 
la migración, la estructura de la edad y sexo y, la distribución geográ-
fica de la población. 

1 La primera corresponde al paso de altas tasas de natalidad y mortalidad 

hacia bajas tasas; la segunda, a los cambios en cuanto a la conformación de 

las familias, la ruptura de las uniones y los patrones de reconstitución de las 

familias en los países occidentales a partir de la segunda década del siglo xx.

2 Es un periodo en que la población en edad de trabajar es mayor que la 

población en edad no productiva.
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El crecimiento de la población urbana de los países de América 
Latina supera notablemente el de los países desarrollados (Macuacé, 
2017). Este ritmo que experimenta la población urbana pone en ten-
sión las capacidades de los Gobiernos nacionales, departamentales y 
municipales en la provisión de bienes y servicios públicos. Estos acon-
tecimientos van acompañados de un sinnúmero de situaciones de di-
fícil solución, debido a su complejidad: pobreza, desempleo, déficit de 
vivienda, carencia de saneamiento básico, agotamiento de recursos 
naturales, contaminación edáfica, atmosférica e hídrica, congestión 
vehicular, etc. Dichas situaciones redundan en condiciones de vida no 
acordes a los niveles de exigencia de la sociedad o con satisfactores 
insuficientes para sus necesidades (Macuacé y Cortés, 2021).

Desde que se apostó al proyecto de la modernización en los ima-
ginarios colectivos de América Latina, la idea de generar progreso a 
través de la optimización del capital humano o social, mediante la 
expansión demográfica, se ha visto reflejada en los cambios de las 
dinámicas urbanas y en los territorios.

En estos términos, se ha pensado en una relación simbiótica entre 
el desarrollo, la modernización, el cambio demográfico y la evolución 
de la ciudad; no obstante, tales niveles de armonía que imaginan las 
lógicas de la vida rural respecto a la vida citadina comportan una serie 
de problemas, que hacen dudar de la validez de tales congruencias 
(Macuacé, 2017; Ray, 2002).

El caso de América Latina es un referente paradójico, cuando se 
parte de una perspectiva ortodoxa del progreso apoyado en indicado-
res tradicionales; porque la región presenta los más altos niveles de 
desigualdad y pobreza en el mundo (Cepal, 2020 y 2021), si bien se 
identifican rasgos característicos de ciertas estructuras de socieda-
des que se encuentran un paso adelante del común de la región, por 
ejemplo, una elevada concentración de la población en zonas urbanas, 
alta tasa de crecimiento urbano (mayor crecimiento de las cabeceras 
municipales respecto al resto del departamento), grandes niveles de 
migración rural-urbana y alta densidad poblacional (número de ha-
bitantes por kilómetro cuadrado).

De manera especial, Colombia ha presentado históricamente una 
serie de cambios demográficos y urbanos en apariencia similares a los 
acontecidos en los países desarrollados, en algunos casos un poco más 
veloces, los cuales dan cuenta de procesos de modernización. Influyen 
algunas particularidades del país, como el hecho de que cuenta con tres 



Demografía16 ◗

cordilleras, dos océanos, todos los pisos térmicos, gran biodiversidad, 
por ser un país multiétnico, pluricultural, tener el conflicto armado 
de mayor duración en América Latina, presencia de grupos armados 
al margen de la ley, bandas criminales; pero, a su vez, por haber par-
ticipado recientemente en la firma de un acuerdo de paz. 

Esa gran riqueza contrasta con importantes brechas territoriales 
(Alfonso, 2014; DNP, 2016; Galvis y Meisel, 2010; Macuacé, 2022), pues 
a diferencia de lo que podría imaginarse, no hay una relación directa 
entre el crecimiento de la población y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la sociedad; es decir, las estructuras que dan cuenta 
del mejoramiento de las condiciones de vida de la población se tornan 
difusas y distantes de lo anhelado por la sociedad, lo que representa 
importantes retos para la administración pública, puesto que al co-
nocer la dinámica de la población, así como sus necesidades, la toma 
de decisiones puede generar mayores efectos positivos y deseables.

Como se puede notar, las sociedades a través de la historia han 
experimentado múltiples cambios vitales y espaciales en la población. 
Estos han estado asociados a las variables demográficas: nacimientos, 
defunciones, emigraciones e inmigraciones. Los cambios demográficos 
y socioeconómicos son necesarios y producto de lo que hoy se conoce 
como fenómenos de la transición de la movilidad de campo a la ciudad, 
la urbanización, la industrialización, el crecimiento económico y los 
correspondientes desarrollos de sectores de servicios de la pequeña 
y mediana empresa, que han contribuido al incremento o a la dismi-
nución del empleo y la riqueza en los territorios. 

Los condicionantes demográficos son factores clave para com-
prender el tamaño, la estructura y la dinámica de una población y 
pueden ser influenciados por una variedad de factores económicos, 
sociales, políticos y ambientales.

El conocimiento sobre la distribución y densidad de la población 
en los territorios es una necesidad actual para la planeación y distri-
bución de recursos por parte de los gobernantes. La identificación 
de conglomerados, zonas francas, movimientos poblacionales y la 
forma en la que se distribuyen en el espacio territorial, entre otras, 
son, sin duda, los factores de mayor interés en la administración de 
los recursos públicos para lograr que estos lleguen a quienes más 
los necesitan.

Desde la demografía se ha visto la necesidad de usar la informa-
ción del censo y las encuestas regulares de demografía, con el fin de 
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llevar a cabo análisis geográficos de la población para la toma de de-
cisiones públicas y privadas, así como para satisfacer las necesidades 
de la administración pública. Así, hoy más que nunca, para muchos 
propósitos, la información sobre el tamaño y las características de la 
población total de un país no es suficiente. Por tanto, la información 
demográfica a menudo se necesita para la descripción y el análisis 
de las áreas subnacionales de los países y para otras clasificaciones 
de áreas, incluyendo unidades de menor escala con límites que re-
flejen los asentamientos y vecindarios en los que vive la gente. En la 
mayoría de los países de América Latina, debido a que es una zona 
con patrones geográficos definidos por altas montañas y bosques, la 
distribución geográfica de la población es muy densa en los lugares 
planos, donde generalmente se ubican las ciudades, y es escasa en 
otros como desiertos, altas montañas y bosques. Por tanto, los patro-
nes de densidad y distribución en Colombia, como en la mayoría de 
los países de la región, suelen ser bastante complejos.

Adicionalmente, las áreas políticas normalmente no son crea-
das o delimitadas por los departamentos nacionales de estadística 
de un país o su oficina de censos por una simple pretensión, sino que 
son usualmente establecidas constitucionalmente a través de leyes, 
decretos, reglamentos o estatutos nacionales. En algunos países, las 
subdivisiones políticas primarias están facultadas para crear subdi-
visiones secundarias y terciarias. Incluso hoy en día, con los avances 
de la tecnología, existen métodos de tabulación con información geo-
gráfica o georreferenciada para utilizar los datos del censo. Por tanto, 
dado que existen amplias variaciones entre las definiciones de las uni-
dades geográficas fundamentales sobre las cuales se pueden obtener 
datos para diferentes países, en América Latina, aún es complejo hacer 
comparaciones entre países desde el nivel subnacional y en algunos 
casos dentro de un mismo país.

La demografía como ciencia se encarga del estudio de la población 
humana y da cuenta de variables como el tamaño, el crecimiento, la 
estructura, la distribución espacial y la movilidad. Todo ello a partir 
de teorías y metodologías, que permiten en la práctica dar fundamento 
para la comprensión de los diversos fenómenos (Grupo de Foz, 2021). 
Dado lo anterior, es esencial conocer y comprender las diferentes teo-
rías y metodologías que dan cuenta del comportamiento de la pobla-
ción, lo que permite dimensionar los acontecimientos, así como prever 
y proyectar medidas desde la administración pública, las cuales sean 
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capaces de controlar los hechos, generar estabilidad y redireccionar 
la población hacia el camino anhelado. 

En este sentido, el presente libro se estructura en cinco unida-
des, en procura de abordar algunos aspectos de la demografía, los 
cuales tienen trascendental importancia para la administración pú-
blica. La primera se encarga de mostrar un panorama general sobre la 
demografía, donde se relaciona la demografía con la administración 
pública, se presentan las fuentes de datos y se aborda la denominada 
ecuación compensadora. En la segunda, se exponen de manera sintética 
algunas teorías de la población, partiendo de las miradas económicas 
sobre dicho comportamiento, se desarrolla la teoría de la transición 
demográfica (ttD) y se relacionan diferentes teorías que abordan el 
fenómeno migratorio. En la tercera, se estudia la estructura de la po-
blación, para lo cual se realiza un recorrido por lo que se conoce como 
la dinámica demográfica, se da cuenta de la fecundidad, la natalidad, 
la mortalidad y algunos indicadores de migración. La cuarta, presen-
ta la distribución espacial de la población, se evidencian las causas 
de dicha distribución, se muestra la división política del país, se da 
cuenta del crecimiento de la población a través del tiempo y se enseña 
la distribución espacial de la población en Colombia, para los siglos 
xx y xxI. La quinta del libro se encarga de precisar casos específicos 
a modo de aplicación sobre las pirámides de población, la mortalidad, 
la fecundidad, la reproducción, la migración y la movilidad.
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Introducción a la 
demografía: principales 
conceptos e indicadores 

lA DINámICA DEmográfICA ProDuCto DE NACImIENtoS, DEfuNCIo-
nes, emigraciones e inmigrantes, que condicionan la estructura por 
sexo, edad, distribución y movilidad y, con ello, el tamaño y el creci-
miento de la población, lleva a que se produzcan importantes cambios 
en los territorios a través del tiempo. Así mismo, determina la demanda 
de bienes y servicios tanto públicos como privados, y que se disponga 
la producción de los mismos, lo que arroja como respuesta notables 
cambios y transformaciones en la sociedad (Cordepaz y Universidad 
Externado de Colombia, 2015; Rubiano y Castro, 2019; González et al., 
2009; Lara, 2008). 

Desde la administración pública, ámbito en el que se promueve no 
solo la destinación de recursos públicos para la ejecución del gasto, sino 
también la orientación, planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo 
y evaluación integral del desarrollo en los diferentes entes territoriales, 
resulta imprescindible identificar las características, necesidades, in-
tereses y expectativas de la población. Tal identificación es importante 
para reorientar la oferta institucional y para fortalecer la capacidad de 
respuesta a los requerimientos, así como para retroalimentar la toma 
de decisiones con mecanismos efectivos de participación ciudadana, 
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Figura 1. Ejes temáticos 
de la unidad 1

Fuente: elaboración propia.

lo cual permite la garantía de los derechos de la población y el cum-
plimiento de los objetivos institucionales (DNP, s. f.).

En este sentido, la presente unidad se encarga de mostrar un 
panorama general sobre la demografía a lo largo de tres apartados. 
En el primero, se muestra la importancia de la demografía en la 
administración pública, como área de gran utilidad para la toma de 
decisiones; en el segundo, se exponen las fuentes de datos, que permiten 
la captura de información de la población; y, en el tercero, se presenta lo 
que se denomina la ecuación compensadora, como primera herramienta 
para el análisis demográfico (véase la figura 1). 

Importancia de la demografía  
en la administración pública
La administración pública, según Gabín (2009), es “una organización 
dependiente del Gobierno, que actúa de acuerdo con la ley y que busca 
satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad” (p. 8). Según 
Preston (1978), la demografía es “el estudio de los determinantes y las 
consecuencias del tamaño y estructura de la población” (p. 299). En ese 
sentido, la demografía es un área de conocimiento de trascendental 
importancia, toda vez que, a partir de la comprensión de las dinámicas 
de la población, sus características, necesidades y propuestas, se pueden 
mejorar notablemente los procesos de toma de decisiones en el ámbito 
público, lo que redundará en mayores y mejores condiciones de vida 
para la población (Cordepaz y Universidad Externado de Colombia, 2015; 
Macuacé y Cortés, 2021; Rubiano y Castro, 2019; González et al., 2009; 
Lara, 2008). 

La población debe ser el inicio y fin del accionar del Estado, a su 
vez, incorporada explícitamente en los diferentes procesos y escalas de 
la planeación del desarrollo, toda vez que la mejora de sus condiciones 
de vida es el objeto principal de los Gobiernos (González et al., 2009; 
Lara, 2008).

Ahora bien, la población es el

conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el territorio 

para su reproducción biológica y social. Cuando hablamos de una po-

blación, nos referimos a un conjunto de sujetos vivos, cuya actividad 

necesariamente crea y recrea permanentemente el territorio en función 

Importancia de la demogra�a 
en la administración pública 

Las fuentes de datos

El análisis demográ�co

introducción a la demografía
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de sus necesidades biológicas, socio-culturales y políticas y, de manera 

determinante, en función de la organización para la apropiación, produc-

ción y consumo de bienes materiales y no materiales. (Lara, 2008, p. 11) 

Esta cambia en el tiempo e incide sobre lo económico, social, 
político, cultural y ambiental en los territorios, e incluso puede generar 
impactos regionales, nacionales e internacionales.

Vale precisar que la demografía por sí misma no condicionará el 
rumbo del país. Ello recae en la concepción, las políticas y las estrate-
gias de desarrollo que se planteen los entes territoriales. Por lo tanto, 
un gran reto para el adecuado direccionamiento de las estrategias de 
desarrollo, es plasmar en políticas los pronunciamientos frente al apro-
vechamiento que se puede hacer de las oportunidades que brinda la 
situación demográfica en un determinado momento, para trascender 
la retórica y pasar a la acción (Alba, 2008).

La población depende de los recursos naturales, pues de estos 
obtiene lo necesario para el sostenimiento y reproducción. La orga-
nización económica también emplea los recursos naturales a través 
de procesos productivos para la generación de bienes y servicios, con 
el fin de satisfacer las necesidades humanas, transformando la base 
ambiental y la población. La organización social y política define la 
forma, el tiempo y el propósito con el que se llevan a cabo los proce-
sos económicos y productivos, determinan quiénes pueden acceder 
a estos y cuáles son las condiciones de acceso. A su vez, los requeri-
mientos de los procesos económicos y productivos que se ven afectados 
por el ambiente inciden en la modificación de patrones de regulación, 
creencias y valores sobre la sociedad y el mundo. Las reglas de juego 
establecidas por las instituciones y la cultura regulan las relaciones 
de poder y autoridad entre los grupos sociales y plantean límites al 
uso de los recursos. Toda esta serie de relaciones es la que finalmente 
determina las poblaciones que se mantendrán en el tiempo y sus ca-
racterísticas (Cordepaz y Universidad Externado de Colombia, 2015; 
Rubiano y Castro, 2019; González et al., 2009; Lara, 2008).

Por ende, la administración pública requiere vincular a la po-
blación en todos los procesos y escalas de la planeación y gestión del 
desarrollo y la creación de leyes regulatorias que mantengan los indi-
cadores demográficos estables, para que estos no afecten los indicado-
res macroeconómicos de la población, toda vez que es indispensable 
reconocer las dinámicas, cambios y transformaciones propias de sus 
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dimensiones, así como identificar los factores que en un determinado 
momento articulan con menor o mayor fuerza la historia del territorio 
(González et al., 2009).

Todo lo mencionado se plantea considerando que, en la planea-
ción del desarrollo, usualmente la población ha sido concebida como 
estática, localizada, demandante y receptora de bienes y servicios 
públicos. El cambiar esta noción por la comprensión de la dinámica 
demográfica permite dimensionar y reconocer a la población como 
un actor activo en continuo cambio, que demanda bienes y servicios 
como sujeto de derechos y autogestor de su desarrollo, desde una ópti-
ca con mayor perspectiva del desarrollo integral, con gran implicación 
de aspectos económicos, ambientales, sociales, políticos y culturales 
(González et al., 2009). 

Entre los principales retos de la administración pública, así como 
de entidades y personas vinculadas con los procesos de planeación y 
gestión del desarrollo, está el conocimiento de las dinámicas pobla-
cionales en los territorios y su continua transformación, así como el 
uso apropiado de las principales fuentes de información demográfica 
para la toma de decisiones públicas.

En esta dirección, entre los principales problemas relacionados 
con la comprensión y dimensionamiento de la población, su dinámica 
y las transformaciones que se dan en los territorios, según González 
et al. (2009) , se encuentra que:

Las dificultades residen particularmente en la falta de conocimientos 

teóricos y conceptuales para la comprensión, interpretación y construc-

ción de los indicadores sociodemográficos necesarios para la toma de de-

cisiones de planeación, la gestión y la formulación de políticas públicas; 

en la no disponibilidad de información oficial desagregada, oportuna y 

confiable para los ámbitos territoriales de mayor nivel de desagregación 

(el nivel local); y en las dificultades que ofrece el sistema de planeación 

en Colombia, dado ese carácter sectorial y fragmentado y que en buena 

parte dificulta una mirada integral y sistémica de las relaciones que la 

población establece con otras dimensiones del desarrollo integral. (p. 5) 

En este sentido, para que se mejoren los procesos de planeación 
y gestión del desarrollo en sus diferentes escalas, necesariamente se 
requiere de un mayor y mejor conocimiento teórico y metodológico de la 
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demografía, así como el impacto que generan indicadores demográficos 
en una población como la caída de la fecundidad, el aumento de la 
migración e indicadores indirectos como el bono demográfico y 
superar las concepciones y prácticas limitadas de la planeación, lo que 
posibilitará el uso eficiente, efectivo y eficaz del gasto público en pro 
de la satisfacción de las necesidades de la población y el mejoramiento 
de sus condiciones de vida.

Ahora bien, toda la información que se requiere para realizar 
diferentes tipos de análisis, tiene que surtir un proceso de captura, por 
tal razón, es necesario conocer sobre las diferentes fuentes, lo cual se 
abordará en la siguiente sección. 

Las fuentes de datos

La demografía, al encargarse del estudio de las poblaciones humanas y 
su evolución, es lo que dio el origen a esta área del conocimiento, pues, 
de lo contrario, con la estadística descriptiva habría sido suficiente.

La demografía se encarga del estudio de cinco aspectos clave en 
el comportamiento de la población: 1) el tamaño, 2) la distribución, 3) 
la composición, 4) la dinámica, y 5) los determinantes y consecuen-
cias socioeconómicas del cambio poblacional (Cepal, 2014; González 
et al., 2009; Lara, 2008).

Con la ayuda de la demografía es posible analizar el estado y el 
comportamiento de la población, por lo que es imprescindible la ob-
servación, el registro y la recolección de información en periodos de 
tiempo y en un espacio geográfico determinados. Es de anotar que las 
variables que se requieren se pueden capturar en un momento deter-
minado (de forma estática) o a través del tiempo (de forma dinámica).

La información demográfica se puede clasificar en tres catego-
rías diferentes. La primera, en relación con el objeto para el que se 
captura; la segunda, de acuerdo con el tratamiento, si sirven tal cual 
como se registran o requieren tratamiento para su interpretación; y 
la tercera, si se puede utilizar de forma bruta o requiere de algún tipo 
de depuración (Cepal, 2014; 2019; 2020; 2021).

El censo es la principal fuente de información demográfica de un 
país, sirve como insumo para la investigación, para la construcción 
de indicadores, para la toma de decisiones en administración pública 

Figura 2. Tipos de fuentes de datos 
para la información demográfica 

Fuente: elaboración propia, con base 
en Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (2013). 
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y, en general, para saber cómo está la población y para dónde va res-
pecto a la dinámica demográfica de un país. No obstante, ya que solo 
sucede cada diez años en promedio, dependiendo de las características 
y dinámicas que se gestan en los entes territoriales, muchas veces la 
información suele desactualizarse a los cinco años, por lo que es impor-
tante ayudarse con los registros administrativos3. Estos registros cada 
vez toman mayor relevancia en los países desarrollados, sin embargo, 
aún son nuevos para los países no desarrollados, en los que su calidad 
todavía es muy baja y poco se le da importancia en mejorarla. Por tanto, 
es importante educar a las nuevas generaciones en la importancia de 
los datos administrativos como apoyo a la información demográfica.

De acuerdo con el objeto, se le denomina dato primario, si se re-
colecta para dar cuenta de una investigación específica y dato secun-
dario, si se utiliza en un estudio sin haber sido levantado dentro de 
este. En relación con su tratamiento, se denominan datos directos si 
se capturan de forma simple y no hay supuestos para la recolección 
y datos indirectos, si requieren procedimientos matemáticos y para 
su aplicación es necesaria la utilización de supuestos. En consonan-
cia con su pureza, se pueden considerar brutos o refinados. La infor-
mación empleada en la demografía se obtiene regularmente de tres 
fuentes: estadísticas vitales, los censos y las encuestas demográficas 
(Cepal, 2014).

Los registros vitales corresponden a la información relacionada 
con nacimientos, defunciones y estado civil, los cuales se registran 
en la medida en que se producen, indicando el tiempo y espacio del 
acontecimiento. El registro civil es el principal de ellos, y en sus ini-
cios estuvo a cargo de la Iglesia católica, pero a partir del siglo xIx el 
Estado se responsabilizó de esta actividad, por lo que en la mayoría 
de los países suele existir una entidad encargada de esta labor (Cepal, 
2014; Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2013).

3 Obedecen a información que es registrada por organizaciones 

gubernamentales como parte de su ejercicio. Entre estos se encuentran los 

datos correspondientes a nacimientos, defunciones, impuestos, entre otros. 
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Los acontecimientos vitales se pueden registrar de dos formas: 
1) de acuerdo con el lugar de ocurrencia y 2) de acuerdo con el lugar 
de residencia. Se debe mencionar que, para el análisis del total de po-
blación, cualquiera de los dos en sí no incide en el estudio de las va-
riables; no obstante, cuando el registro se da por el lugar de ocurren-
cia genera dificultades en el análisis interno de cada área geográfica 
del país. Por ende, se sugiere emplear los registros de acuerdo con el 
lugar de residencia.

Según las Naciones Unidas, los censos de población son:

[…] el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, 

evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma datos de-

mográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de 

un país, o de una parte bien delimitada de un país, en un momento de-

terminado. (Naciones Unidas, 2010, p. 7)

Estos representan una actividad estadística de gran importancia 
para los entes territoriales, al ser la principal fuente de información 
sobre población y vivienda, como herramienta fundamental para la 
toma de decisiones públicas.

Los censos requieren de un importante esfuerzo para su realiza-
ción, por ende, se estructuran en tres etapas: el reempadronamiento, el 
empadronamiento y el posempadronamiento. El reempadronamiento 
corresponde a todas las actividades previas a la recopilación de infor-
mación; el empadronamiento es el momento en el cual se realiza el 
ejercicio en campo (visita a los hogares) en el que se aplica el cuestio-
nario para la captura de información y el posempadronamiento obe-
dece a las actividades en donde se revisa, corrige, procesa y analiza 
la información.

A pesar de las desventajas del alto costo, larga difusión, menor 
frecuencia, y de que ahora existen varias alternativas para obtener in-
formación, el censo nacional de población y vivienda sigue siendo el 
principal instrumento para obtener información y datos de existencia 
sobre población, particularmente en países en vías de desarrollo, donde 
existen relativamente pocas fuentes alternativas (Grupo de Foz, 2021). 

Al respecto, el Grupo de Foz (2021) propone lo siguiente: para un 
censo de población debe cumplir, como mínimo: 
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a. Respaldo legal con especificación de fines, presupuesto, 
administración, secreto y similares.

b. Periodicidad definida, preferiblemente cinco o diez años.
c. Simultaneidad de todo el levantamiento, con un tiempo 

de referencia predefinido.
d. Referencia territorial preestablecida. Normalmente, el 

territorio nacional.
e. Universalidad de la enumeración dentro de este territorio.
f. Enumeración individual de todas las personas.
g. Disponibilidad de resultados en plazos compatibles.
h. Capacidad para producir estadísticas de área pequeña.

Colombia en el continente es uno de los países con mayor irre-
gularidad en la realización de los censos en los siglos xx y xxI. Los 
primeros 1912, 1918, 1928 y 1938 tuvieron mayor regularidad. Los 
siguientes hasta el actual, han sido bastante irregulares en el tiempo 
1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2018). En Colombia la mayoría 
de censos han tenido un promedio de doce años de diferencia, con 
una variación de dos años en promedio después de la fecha estable-
cida (Sandoval, 2018).

Las encuestas demográficas obedecen a la captura de informa-
ción a través de la aplicación de cuestionarios a un segmento de la po-
blación, a partir de un muestreo, que tiene la función de representar 
a la totalidad. Los resultados obtenidos usualmente se utilizan para 
conocer el estado actual de la población, con la perspectiva de que se 
puedan tomar medidas de política pública. De manera similar a lo que 
se realiza en los censos, pero a otra escala, las encuestas tienen tres 
etapas: preenumeración, enumeración y posenumeración.

Por su parte, las encuestas demográficas y de salud (DhS, por 
sus siglas en inglés) son encuestas nacionales aplicadas a hogares, 
que obtienen información para realizar seguimiento, monitoreo y 
evaluación de impacto en la población, salud y nutrición (Profamilia, 
2015). El Programa de Encuestas Demográficas y de Salud (DhS) ha 
recopilado, analizado y difundido datos precisos y representativos 
sobre población, salud, vIh y nutrición a través de más de cuatro-
cientas encuestas en más de noventa países (Kishor y Johnson, 2006). 
Esta encuesta es realizada aproximadamente cada cinco años y, en 
Colombia, Profamilia es la entidad encargada. La ENDS hace parte 
del Sistema Nacional de Encuestas y Estudios Poblacionales para la 
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Salud del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, sien-
do la última realizada en el país.

Los estudios poblacionales del Sistema se definen como inves-
tigaciones para la salud que se ocupan del análisis de grupos pobla-
cionales en función de sus relaciones económicas o socioculturales, 
con una descripción demográfica y epidemiológica, valorando los 
factores sociales, culturales, económicos y políticos que pueden 
modificar la composición de los grupos estudiados. Por lo general, 
en los DhS se aplican en muestras representativas de mujeres de 15 
a 49 años y, en algunos países, en hombres de 15 a 59 años (Kishor 
y Johnson, 2006). Suministran información sobre los niveles y ten-
dencias de la fecundidad, la mortalidad infantil y en la niñez, la 
anticoncepción, la salud maternoinfantil y el estado nutricional de 
los menores de cinco años, así como importantes aspectos del cui-
dado de la salud de las mujeres, las niñas, los niños y los hombres 
(Marckwardt y Ochoa, 1993).

Su propósito es asistir a los Gobiernos y a las agencias privadas en el 

diseño y realización de encuestas nacionales por muestreo sobre po-

blación y salud y, específicamente entregar a los organismos ejecutivos 

en los países participantes bases de datos y análisis que faciliten la se-

lección de alternativas y la toma de decisiones informadas, expandir 

la base de datos internacionales en población y salud, generar avances 

en la metodología de encuestas por muestreo y fortalecer la capacidad 

técnica para la realización de encuestas de demografía y salud de alta 

calidad. (Kishor y Johnson, 2006)

En Colombia existen más encuestas que son realizadas a nivel 
nacional, unas con representación departamental y otras con repre-
sentación por grandes ciudades; no obstante, dentro de las más re-
presentativas se encuentra la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
(ECv), a través de la que se obtiene información que permite analizar 
y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los 
hogares que habitan el país, las cuales posibiliten hacer seguimiento 
a las variables necesarias para diseñar e implementar políticas pú-
blicas. Por su parte, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (gEIh) so-
licita información sobre las condiciones de empleo de las personas y 
características generales de la población como edad, estado civil, sexo, 
nivel educativo y fuentes de ingresos; mientras que el Censo Nacional 
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Agropecuario permite obtener información estadística, georreferen-
ciada del sector agropecuario del país.

Ahora bien, es necesario mencionar que las fuentes de infor-
mación presentan tres tipos de errores. El primero, de cobertura; 
el segundo, de contenido, y el tercero, de muestreo. El error de co-
bertura se presenta cuando el suceso no se registra, se registra y no 
debía hacer o se lo registra más de una vez. Esto genera problemas 
cuantitativos, es decir, de sobreenumeración o subenumeración de 
los datos. El error de contenido hace referencia a la situación en la 
que tanto personas como eventos se han cuantificado y, a pesar de 
esto, el registro no se ha realizado correctamente. Son errores con-
cernientes a la calidad de la información, por lo que son de tipo cua-
litativo. El error de muestreo obedece a que, por la particularidad de 
ser una muestra y no del total de la población, se generan resultados 
que pueden diferir de lo que se hubiese encontrado si la cobertura 
fuera del total de la población (Cepal, 2021; 2014; Ministerio de la 
mujer y poblaciones vulnerables, 2013).

Finalmente, teniendo en cuenta lo complejo de la obtención de la 
información demográfica, esta requiere ser evaluada antes de realizar 
los respectivos análisis. Para ello, se requiere la utilización de diferen-
tes técnicas, entre las más empleadas se encuentran:

• La comparación de los datos con alguna distribución esperada.
• La comparación de los datos con los de otros países o regiones 

con características similares.
• La comparación de datos con los de otras fuentes de información.
• El empleo de relaciones entre las variables para establecer su 

consistencia.
• El empleo de técnicas de refinamiento elaboradas para la correc-

ción de errores comunes para este tipo de información.
• La repetición del proceso de recolección para identificar la 

consistencia de los datos.

Ahora bien, una vez se disponga de los diferentes datos a partir 
de las múltiples fuentes de información, se procede al respectivo cál-
culo y análisis. A continuación, se presentan los componentes gene-
rales del análisis demográfico. 
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El análisis demográfico

En el comportamiento de la población se puede identificar el ingreso 
y la salida de personas a causa de dos fenómenos naturales, siendo 
estos los nacimientos y las defunciones (a la diferencia entre estos, se 
le denomina crecimiento vegetativo o natural) y entre los migrantes 
y emigrantes (a la diferencia entre estos se le denomina crecimiento 
migratorio).

Con el stock4 de población más la suma del crecimiento natural y 
el crecimiento migratorio se encuentra la población total. Identificar el 
tamaño permite reconocer la población para la que se planea y definir 
el déficit o superávit de bienes y servicios. De este juego de relaciones 
se deriva la estructura de población, en la que muchas veces resultan 
más personas jóvenes que mayores, más mujeres que hombres en 
determinados rangos de edad y en donde se determina que si los 
nacimientos son mayores que las defunciones habrá crecimiento de 
la población o, en caso contrario, decrecimiento. De esto depende 
la distribución de la población en las áreas urbanas y rurales de los 
entes territoriales, si se concentra en la ribera de los ríos o en zonas 
montañosas, lo que da cuenta de que la población cambia en el tiempo 
y su identificación y monitoreo permiten prever los efectos sobre 
los recursos naturales, la organización económica y social, como 
responsabilidad básica de la administración pública. 

Los cambios en la fecundidad, la mortalidad y la migración como 
principales determinantes demográficos producen variaciones en los 
contingentes de población. En la medida en que se generen cambios en 
estas variables, se llevarán a cabo diferentes afectaciones en el paisaje, en 
las relaciones productivas, en las condiciones socioeconómicas, en el 
equilibrio ambiental, etc.; es decir, se producirán notables afectaciones 
en las condiciones y calidad de vida de la población y, por ende, en el 
desarrollo (Macuacé y Cortés, 2021).

4  Corresponde a la población existente en un determinado momento.
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El análisis demográfico parte de una expresión matemática 
sintética denominada ecuación compensadora5, que representa los 
cambios demográficos, tal como se presenta a continuación:

P1 = P0 + (N – D) + (I – E) (1)
(P1 - P0) = (N – D) + (I –E)

Donde P1 es la población que se pretende averiguar en un momen-
to determinado, P0 es la población existente en un año de referencia, 
N es el número de nacimientos, D son las defunciones, I son los inmi-
grantes y E los emigrantes. N, D, I y E se toman para el mismo periodo 
de referencia. En este sentido, el crecimiento total depende tanto del 
crecimiento vegetativo (primer paréntesis) como del crecimiento mi-
gratorio (segundo paréntesis).

Para llegar a un mejor nivel de concreción explicativa sobre los 
determinantes del crecimiento demográfico, es necesario transformar 
los componentes de la ecuación compensadora en indicadores (tasas) 
que reflejen la magnitud de las variaciones a medir. Como las fechas 
de comparación son dos periodos censales, la expresión utiliza tasas 
anuales. Para llevarlo a cabo, los componentes de la ecuación son 
divididos entre la población inicial y multiplicados por mil. Esto es:

(P₁ - P₀) (N - D) (I - E)× 1000= × 1000+ × 1000P₀ P₀ P₀ (2)

Así, el crecimiento total se convierte en la tasa de crecimiento 
de la población (tCP), siendo equivalente a la tasa de crecimiento ve-
getativo (tCv) más la tasa neta de migración (tNm).

tCP = tCv + tNm (3)

5 La ecuación compensadora es considerada como la ecuación que contiene 

a todas y cada una de las variables que inciden sobre el crecimiento de la 

población; sin embargo, existen algunos métodos que los demógrafos utilizan 

en los análisis de población, especialmente cuando es necesario realizar 

proyecciones.
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Para desglosar aún más la ecuación y sabiendo que el crecimiento 
vegetativo corresponde a la diferencia entre nacimientos y defuncio-
nes, puede presentarse así:

(P₁ - P₀) (I - E)(N) (D)× 1000= × 1000- × 1000+ × 1000
P₀ P₀P₀ P₀

(4)

Por definición, queda de la siguiente manera:

TCP =TCV + TNM (5)

Donde la tCP es la diferencia entre la tBN y la tBm más la tNm, 
todas expresadas anualmente por cada mil habitantes.

Ahora bien, al disponer de la tasa bruta de natalidad y de mortali-
dad, se relacionan para establecer el peso de estas frente al crecimien-
to total de la población. Es importante señalar que los valores de las 
tasas hallados a partir de despeje algebraico obedecen al crecimiento 
del periodo, lo que es el crecimiento acumulado. 

Es importante ver cómo esta ecuación se puede aplicar al caso 
específico de un municipio del país; para este ejemplo en especial, se 
tomará Popayán, la capital del departamento del Cauca. Se debe con-
siderar que, si bien es cierto que la ecuación compensadora puede ser 
reemplazada a partir de los valores para cada una de sus variables o 
realizar el respectivo despeje algebraico, si por alguna circunstancia 
no se encuentra alguno de los valores, es necesario comprender que 
un dato no es solo un dato, es el reflejo de una realidad. En este senti-
do, vale la pena traer a este espacio algunos elementos del contexto de 
la ciudad para comprender mejor los resultados que posteriormente 
se presentarán. 

Popayán es la capital del departamento del Cauca, tal como se 
muestra en la figura 3, ubicada en el denominado Valle de Pubenza, 
al suroccidente del país. De acuerdo con el censo del DANE (2018), su 
población fue de 318 059 habitantes, distribuidos así: 84 % urbano y 
16 % rural; tiene 23 corregimientos y 2 resguardos indígenas. Su ex-
tensión territorial es de 512 km² y se encuentra a 1738 metros sobre 
el nivel del mar. Limita por el norte con los municipios de Cajibío y 
Totoró, por el sur con Puracé y Sotará, por el este con Totoró y Puracé 
y, por el oeste, con Timbío y El Tambo. 
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Figura 3. Ubicación de Popayán en el Cauca y Colombia

Fuente: elaboración propia.

Popayán es una ciudad intermedia dentro del sistema nacional 
de ciudades, receptora de población en el sentido demográfico e in-
fluenciada fuertemente por el entorno rural; no obstante, su perspec-
tiva de desarrollo se encuentra inclinada hacia un patrón urbano de 
especialización productiva en torno al comercio y los servicios. De 
acuerdo con la Cámara de Comercio del Cauca (CCC) (2018), Popayán 
ocupó el primer puesto con una inversión neta del 29 % del total de-
partamental. En relación con el nuevo capital constituido, la capital 
concentró el 34 %. En cuanto al número de empresas constituidas, de 
las 566 creadas para ese año en el departamento, en el municipio se 
constituyeron 313 (CCC, 2019).

La inversión neta se dio de la siguiente manera: sector industrial, 
18 %; sector de servicios sociales, 17 %; comercio, 17 %; construcción y 
transporte, 13 %; servicios financieros y sector agropecuario-minero, 
10 % (CCC, 2019). Lo anterior da cuenta de un patrón urbano de especia-
lización no precisamente soportado en la infraestructura tradicional 
agraria. A su vez, se debe mencionar que la economía del municipio 
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tuvo un salto y no una transición del sector primario al terciario, dado 
que el sector secundario nunca se desarrolló (Macuacé y Cortés, 2021).

En lo concerniente al mercado laboral, la tasa de desempleo (tD) 
ha sido en lo corrido del siglo de las más altas del país, incluso llegó a 
ser del 22,1 % en el año 2008. Ahora bien, se debe destacar que entre 
el 2011 y 2018 sufrió una importante reducción, al pasar del 18,1 % 
al 10,9 %. Pese a ello, el desempleo afecta a profesionales, técnicos y 
mano de obra rasa, puesto que no existen apuestas productivas capa-
ces de absorber estos contingentes poblacionales.

Tal como se puede identificar en la ecuación, se tomaron dos 
censos de población (1985 y 2018). Pese a que este ejercicio se puede 
realizar para los dos últimos censos, se consideró pertinente utilizar 
un periodo de tiempo más amplio, en procura de identificar cambios 
de mayor envergadura.

P18 = P85 + (N – D) 85-18 + (I – E) 85-18

318 059 = 158 336 + (129 879 – 47 137) + (76 981)
318 059 = 158 336 + (82 742) + (76 981)

Como se identifica en la ecuación, la población de 1985 se dupli-
có al pasar de 158 336 a 318 059 habitantes. Como principales causas 
del crecimiento de la población, se identifican claramente la natalidad 
y la inmigración. 

Los siguientes cálculos dan cuenta de los valores relativos para 
cada uno de los componentes, en el que la población de 1985 es la 
base para establecer el crecimiento de la población para el periodo; 
a su vez, para conocer los cambios en la población de Popayán, se re-
quiere que los componentes se transformen en tasas de crecimiento: 
tasa de crecimiento vegetativo (tCv) y tasa neta de migración (tNm) 
por cada mil habitantes.

TCP = TCV + TNM

1008,75 = 522,57 + 486,18

(318 059-158 336) (76 981)(129 879- 47 137)
158 336

× 1000= × 1000+ × 1000
158336 158 336

(P₁₈ - P₈₅) (I - E)(N-D)× 1000= × 1000+ × 1000P₈₅ P₈₅P₈₅
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La ecuación da cuenta de que en el 2018 la ciudad tuvo 1008 
habitantes más por cada 1000 habitantes del año 1985. De la misma 
manera, se identifica el aporte que realizó el componente natural y el 
migratorio al total de la población del último año de referencia.

Es notable que la tasa de natalidad fue bastante alta para el perio-
do, situación que va muy de la mano con el crecimiento generalizado 
para el país, donde la mayor concentración se da durante los prime-
ros años de la edad reproductiva (Profamilia, 1990; 1995; 2000; 2005; 
2010 y 2015). Un ejercicio minucioso lleva a que se indague sobre el 
papel que la familia ha desempeñado en la educación en salud sexual 
y reproductiva; como principal base de educación, las instituciones 
educativas dictan la cátedra en este tema, así como la religión, dada la 
importante tradición católica y, a partir de ella, los principios morales 
sobre el control de la fecundidad.

En cuanto a la mortalidad, en el periodo observado ha sido baja, lo 
que, a su vez, va en consonancia con la generalidad para el país; estos 
resultados obedecen a los avances científicos en términos de salud, di-
rigidos a la reducción de la mortalidad en general y, específicamente, 
la infantil (Profamilia, 1990; 1995; 2000; 2005; 2010 y 2015).

En lo referente a la migración, el saldo neto migratorio, siendo 
este la diferencia entre migrantes e inmigrantes, es de 76 981 ha-
bitantes, lo que evidencia que la inmigración superó la emigración. 
Esto era algo de esperar, dado que, históricamente, se han generado 
varios móviles que han llevado a que la población llegue a Popayán; 
el primero, a partir del terremoto de 1983, el cual atrajo población de 
diferentes partes del departamento, el país e incluso de otros países; 
el segundo, a partir del recrudecimiento de la violencia en el país, 
pues la capital se ha encargado de recibir población en condición de 
desplazamiento; el tercero, la población que llega al municipio en 
busca de oportunidades educativas y laborales y, el cuarto, la pobla-
ción migrante venezolana.

Como se puede identificar, no es lo mismo saber el tamaño de la 
población total que conocer el comportamiento de las variables que 
lo determinan. En ese sentido, el análisis demográfico es fundamen-
tal, toda vez que permite comprender cómo se mueven las variables 
y, a partir de ello, indagar sobre las causas. La identificación de estas 
permite tomar medidas de política pública, para este caso específico, 
es necesario identificar cuáles son las edades en las que se encuentran 
las madres, lo cual permitiría llevar a cabo estrategias focalizadas. A 
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su vez, para responder a la migración, se podrían tomar medidas que 
permitan robustecer su estructura económica y productiva, de ma-
nera que sea capaz de capturar los nuevos contingentes de población 
catalogados en profesionales, técnicos y mano de obra rasa. Esto, en 
general, para brindarle a toda la población una mejor provisión de 
bienes y servicios públicos.

Tal como se logró presentar en el desarrollo de esta unidad, se 
hizo evidente la relación entre demografía y administración pública, 
se realizó un recorrido por las principales fuentes para la obtención 
de información demográfica y se brindó un panorama general sobre 
el alcance de la demografía a partir de la utilización de la ecuación 
compensadora. Ahora bien, todos estos aspectos son supremamente 
relevantes; no obstante, los análisis se realizan de la mano de un an-
damiaje teórico y conceptual, en ese sentido, la siguiente unidad se 
encargará de abordar algunas teorías de la población.
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Teorías de la población 

lA DINámICA DE lA PoBlACIóN vAríA A PArtIr DE loS NACImIENtoS, 
las defunciones, los emigrantes y los inmigrantes. Cada vez que se ge-
neran cambios en estas variables, se producen modificaciones en los 
patrones y la distribución espacial de la población, los cuales tienen 
fuertes implicaciones en el territorio. En este sentido, desde la de-
mografía se aportan teorías y metodologías que permiten identificar, 
comprender y analizar el comportamiento de la población, apuntando 
a una lectura integral del territorio y plantear posibles intervenciones 
desde la administración pública, siempre necesarias para generar es-
tabilidad en la sociedad.

La regularidad que se observa en el comportamiento de la pobla-
ción y su constante revisión y contrastación desde lo empírico, han 
permitido plantear múltiples teorías para la comprensión de los diver-
sos fenómenos que atañen a esta. Por tales circunstancias, la presente 
unidad se encarga de abordar de manera sintética múltiples teorías 
que dan cuenta del comportamiento de la población, en tres aparta-
dos. En el primero, se proporcionan las miradas económicas sobre 
el comportamiento de la población, las cuales permiten identificar 
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cuáles han sido las preocupaciones de diferentes escuelas y vertien-
tes económicas sobre la población. En el segundo, se plantea la teoría 
de la transición demográfica (ttD), con la que, a partir de cambios en 
la fecundidad y la mortalidad de la población producto del desarrollo 
socioeconómico de las naciones, se modifica el contexto. En el terce-
ro, se esbozan diferentes teorías con las que se brinda explicación del 
fenómeno migratorio.

Perspectivas económicas sobre el 
crecimiento de la población
Históricamente, la relación entre el crecimiento de la población y 
el desarrollo económico ha sido evaluada de manera diferente por 
múltiples escuelas de pensamiento; no obstante, en esta ocasión, se 
contemplarán estrictamente las escuelas de pensamiento económico, 
toda vez que el vínculo entre crecimiento de la población y desarrollo 
económico no tiene una única explicación.

La población y su comportamiento ha sido una gran preocupa-
ción teórica y práctica a través de la historia y el surgimiento de la 
demografía como ciencia independiente, sentó las bases para una 
discusión académica más amplia sobre temas del desarrollo (Macuacé 
y Cortés, 2021).

Al respecto, entre el siglo xv y mediados del xvIII el mercantilis-
mo se preocupó por la dinámica humana, la demografía y la economía. 
Para los mercantilistas y para Smith (1776), el tamaño y el crecimiento 
de la población favorecen el desarrollo económico de las naciones. Para 
Malthus (1798), la población crece a un ritmo geométrico, mientras que 
el matrimonio y la propiedad de los medios de producción lo hacen a 
un ritmo aritmético. De esta discrepancia concluyó que el aumento de 
población conducía inevitablemente a la pobreza. Así, en concordancia 
con el concepto malthusiano de desarrollo, el crecimiento económico 
depende del crecimiento de la población y, por tanto, en términos de 
política propuso fuertes medidas para la reducción y el control de la 
población, puesto que esta inevitablemente viviría con una renta de 
subsistencia, dada la relación inversamente proporcional entre las tasas 
de crecimiento de la población y la renta per cápita (Malthus, 1798).

Figura 4. Ejes temáticos de la unidad 2

Fuente: elaboración propia.
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Para los neomalthusianos, los países pobres no pueden elevar 
el ingreso per cápita por encima del nivel de subsistencia, a menos 
que implementen políticas estrictas para limitar el crecimiento de 
la población (crecimiento cero), como lo sugirió el Club de Roma 
(1974)6; pese a ello, el tiempo y los datos demostraron que la hipótesis 
de Malthus era errónea (Patiño, 1986). Lo anterior se debe a que los 
avances tecnológicos han incrementado notablemente la producción 
y el problema no es la escasez de alimentos, sino la distribución del 
ingreso (Piketty, 2014).

La aplicación de las teorías malthusianas y neomalthusianas en 
los países menos desarrollados adolece de graves deficiencias: por 
un lado, ignora el papel del progreso técnico y, por el otro, descarta 
la hipótesis sobre la relación entre el crecimiento de la población y el 
nivel de ingreso per cápita.

Desde la perspectiva marxista, a diferencia de Malthus, la pobla-
ción es vista como sujeto y objeto de la producción social. Para Marx 
(1867), la ley de población es una consecuencia de la ley de acumula-
ción de capital. Es decir, el excedente o déficit de población es función 
de la acumulación de plusvalía. 

Existen otras perspectivas que analizan la relación entre pobla-
ción y desarrollo, y que aportan aspectos clave a la discusión sobre 
los límites del crecimiento demográfico. Se trata de diferentes enfo-
ques de la historia social y económica, algunos de los cuales vinculan 
aspectos de la población con el desarrollo; entre ellos, se encuentra 
el modelo de Solow (1956) de diferentes tasas de crecimiento pobla-
cional, el modelo del vínculo entre empleo, población y desarrollo, y 
otras teorías de construcción y aplicación de modelos económicos 
y demográficos. A pesar de esto, existe un desacuerdo considerable 
sobre el crecimiento de la población y su impacto en el crecimiento 
económico en múltiples países y regiones del mundo (Cervellati et al., 
2019; Sarkar, 2019; Jedwab et al., 2017).

6 El Club de Roma es una organización no gubernamental creada en 1968 en 

Roma, por un grupo de científicos y políticos, con intereses en la mejora del 

mundo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADficos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticos
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El rápido crecimiento de la población y el estado de los países 
pobres no parece estar relacionado con el crecimiento de la población, 
sino más bien con una serie de aspectos, entre ellos: el subdesarrollo, 
el agotamiento de los recursos y la distribución de la población (Sarkar, 
2019). No obstante, lo que más importa es la composición por edades, 
por encima del ritmo al que crece la población.

Simon (1986) fue uno de los líderes de la controversia de la teoría 
del desarrollo de la población, que se opuso a las nociones malthu-
sianas de la necesidad de reducir el tamaño de la población. Frente 
a ello, argumentó que la población es el recurso más importante, el 
activo más valioso con que cuenta un país, para equilibrar las con-
tribuciones y los beneficios de las personas entre el crecimiento de 
la población y el desarrollo. Cabe señalar que no solo incluyó en sus 
consideraciones factores de carácter económico, sino también de 
tipo social y ético de la vida humana, puesto que es imposible con-
cluir que el crecimiento de la población es bueno o malo desde una 
sola perspectiva.

Por su parte, Kelley y Schmidt (1996) confirmaron algunos de los 
supuestos de Simon (1986), al mostrar efectos tanto positivos como 
negativos del crecimiento de la población en las décadas de 1960 y 
1970; sin embargo, en la década de 1980, encontraron una red de corre-
laciones negativas entre el crecimiento demográfico y el desarrollo 
económico. Lee et al. (1997) demostraron que la evolución de la mor-
talidad y la fecundidad tienen efectos diferentes sobre el ahorro y que 
una transición demográfica inicial significa un aumento del ahorro y 
luego una disminución (Erviti, 1998).

Como se puede identificar, desde las diferentes escuelas de pensa-
miento existen miradas coincidentes y divergentes entre sus plantea-
mientos y medidas de política; no obstante, es importante considerar 
que las teorías son un elemento orientador para la comprensión de los 
fenómenos, lo que lleva a tomarlas no como verdades absolutas, sino 
como referentes para el análisis y la comprensión de las realidades. 
A su vez, dadas las particularidades de la sociedad, dependiendo del 
contexto y momento histórico, la población se comportará de una u 
otra manera. 

A continuación, se presenta la teoría de la transición demográfi-
ca, la cual pese a las particularidades de los países desarrollados y no 
desarrollados, aún se encuentra vigente para la comprensión de los 
fenómenos demográficos en América Latina. 



Teorías de la población ◗ 45

La teoría de la transición demográfica

Desde finales del siglo xIx surgió el interés por el estudio de la población 
y sus tendencias, así como por encontrar explicaciones frente a la caída 
de las tasas de fecundidad y, por ende, de la natalidad, en una impor-
tante porción de los países de Europa occidental, lo que llevó al surgi-
miento de la llamada teoría de la transición demográfica (ttD) (Chen, 
2013; Grajales y Cardona, 2011; Notestein, 1945). 

A partir de dicha teoría, se intenta explicar el comportamiento de 
la población, pasando de altas a bajas tasas de mortalidad y posterior-
mente de fecundidad, con base en una relación causal entre la pobla-
ción y el desarrollo bajo la influencia de la modernización (Cervellati 
et al., 2019). Desde finales del siglo xIx se ha demostrado que las tasas 
de fecundidad y mortalidad están más relacionadas con factores so-
ciales, económicos, culturales, políticos y geográficos que con leyes 
biológicas (Cepal, 2008; Erviti, 1998).

Los supuestos de la teoría crean un ciclo de cambio demográfico, 
con sus etapas y características. En definitiva, su uso se ha extendido 
a la actualidad porque se refiere a procesos demográficos identifica-
bles en diferentes momentos de la historia, y porque constituye una 
propuesta vigente para explicar la dinámica demográfica y sus interre-
laciones con factores socioeconómicos y culturales.

La tDt establece un proceso largo que ocurre entre dos condicio-
nes o regímenes extremos: primero, bajo crecimiento de la población 
con altas tasas de mortalidad y fecundidad y, finalmente, bajo creci-
miento, pero en el extremo inferior de la relación correspondiente 
(Dang y Bauch, 2010). Entre los dos estados se pueden identificar dos 
puntos principales: en primer lugar, la tasa de crecimiento de la pobla-
ción aumenta debido a una disminución en la tasa de mortalidad y, en 
segundo lugar, la tasa de crecimiento disminuye debido a la posterior 
disminución de la fecundidad (Ritchie et al., 2023). 

Durante la transición demográfica (tD), el comportamiento de 
la población se caracteriza tradicionalmente por un bajo crecimiento 
natural debido a las altas tasas de mortalidad, influenciado princi-
palmente por factores importantes como la mejora del saneamiento, 
la vivienda y la atención médica (los avances científicos se aplican 
para mejorar las condiciones básicas y de salud de la comunidad). Los 
notables cambios demográficos se presentan cuando el crecimiento 
vegetativo es grande, lo que es conocido como explosión demográfica 
(Cepal, 2008).
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La transición demográfica es un proceso complejo que difiere 
entre países, en particular, en el tiempo de aparición y la tasa de cam-
bio de nacimientos y muertes; asimismo, evolucionan otras variables 
estrechamente relacionadas, como la vivienda de la población, el esta-
do nutricional y de salud, los matrimonios y la planificación familiar. 
Existe cierto consenso en que la transición demográfica se da en el 
marco de las transformaciones económicas y sociales que ocurren en 
los diferentes países, aunque la relación entre esta y sus consecuen-
cias presenta gran complejidad (Cepal, 2008).

Este fenómeno se dio en los países industrializados y su presen-
cia en América Latina es un tema que suscita grandes discusiones; 
pese a ello, se ha mostrado robusto y generalizable, aunque aún no 
hay total certeza sobre qué factores podrían explicarla en esta región 
(Macuacé y Cortés, 2021). Pese a ello, se identifican cinco fases en el 
modelo de transición demográfica, tal como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Modelo de transición demográfica

Fuente: elaboración propia con base en Ritchie et al. (2023).

La figura 5 da cuenta de la transición demográfica en la parte 
superior y en la inferior, se muestran las pirámides de población7, 

7 Corresponden a una representación gráfica a través de diagrama de barras 
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en las que se ven reflejados los cambios de las tasas de fecundidad y 
mortalidad, lo que se expresa en la estructura por edades de la población. 

Fase 1: las tasas de fecundidad y mortalidad son altas. Esta si-
tuación muestra gran cantidad de nacimientos y de la mano de estos, 
gran cantidad de muertes, producto de hambrunas, enfermedades 
o guerras. La pirámide que caracteriza este periodo tiene una base 
ancha (importante población en edad infantil), vértice agudo (escasa 
población con edad superior a los 65 años) y lados cóncavos (lo que 
muestra que la población antiguamente era muy joven).

Fase 2: la tasa de mortalidad se reduce drásticamente y las tasas 
de fecundidad se mantienen sin cambios. Esta situación obedece a 
mejores condiciones de vida, producto de la industrialización, lo que 
genera un crecimiento demográfico moderado. La pirámide es simi-
lar a la de la fase anterior, pero con bordes rectos (lo que indica que la 
población era equilibrada).

Fase 3: la fecundidad comienza a disminuir, la tasa de mortali-
dad sigue bajando. Ambas tasas caen debido a la rápida urbanización, 
el mayor nivel educativo y los avances en medicina preventiva, tra-
tamiento y planificación familiar. La pirámide tiene una base ancha, 
un vértice delgado y caras convexas (da cuenta del envejecimiento de 
la población).

Fase 4: la fecundidad sigue en descenso, mientras que la tasa 
de mortalidad se mantiene baja y el crecimiento de la población se 
desacelera. La pirámide reduce la parte inferior en comparación con 
periodos anteriores, la parte media y superior son más anchas (rele-
vo de población).

Fase 5: las tasas de fecundidad llegan a un nivel cercano al de 
reposición, las tasas de mortalidad aumentan en la población mayor 
debido al envejecimiento poblacional. La pirámide se caracteriza por 
una base estrecha, centro amplio y un vértice similar al de la base 
(población envejecida y con alta expectativa de vida).

Dentro de cada país, el comportamiento de las tasas de fecundidad 
y mortalidad y migración influyen en el crecimiento y la distribución 

porcentaje de personas que representa la edad y sexo de la población en cada 

una de las barras. Las mismas tienen diferentes formas, las cuales van ligadas 

al estado de desarrollo en el cual se encuentra una determinada sociedad.
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por edades de la población, lo que provoca contracción, estancamien-
to o expansión de diferentes grupos poblacionales. De estos tres de-
terminantes, la fecundidad es el factor que más puede influir en este 
desarrollo, debido a su fuerte relación con el tamaño de la estructura 
poblacional en las nuevas generaciones. En los países europeos, una 
caída en la fecundidad por debajo del nivel de reemplazo ha conducido 
no solo a una disminución en el crecimiento, sino también a una dismi-
nución absoluta en el número e inversión de la pirámide. En América 
Latina (a excepción de Cuba), la situación aún no ha alcanzado este 
nivel, aunque se puede decir con seguridad que todos se encuentran 
en alguna fase del proceso (Cepal, 2008).

El modelo de América Latina de la tD y las fases no siempre se 
explican por los mismos factores ni son determinantes del cambio de-
mográfico, siguen un patrón donde todo depende del contexto histórico 
específico por el que atraviesa cada nación. El uso de esta teoría está 
ahora muy extendido, ya que es una propuesta actual que permite in-
terpretar el comportamiento de la población de acuerdo con factores 
culturales, económicos, sociales, etc.

La tDt ayuda a organizar el conocimiento sobre cómo se ha ma-
nifestado la relación entre población y desarrollo económico y social a 
lo largo de la historia. Además, este horizonte como modelo de entra-
da permite comparar la evidencia histórica de la transición de altas a 
bajas tasas de fecundidad en países desarrollados y posteriormente 
en los “menos desarrollados” (Raymo, 2015). Así, Tabah (1989) argu-
menta que la tDt no debe ser vista como una teoría o regla, sino como 
un proceso por el que deben pasar las sociedades en su transición de 
peores a mejores condiciones socioeconómicas.

Colombia, al igual que muchos países de América Latina, no ha 
sido ajena a los procesos de cambios en la estructura de su población, 
que se han venido intensificando en los últimos cuarenta años. Este 
proceso, según algunos autores como Palloni (1990) y Palloni y Souza 
(2013), ha sido más acelerado en el mencionado continente que en 
otras regiones del mundo. Estos cambios inicialmente se presentaron 
en las grandes ciudades y, posteriormente, fueron entrando las regio-
nes cercanas a dichas urbes, para luego ir adentrándose a los lugares 
más alejados de la población. Estos mismos han sido fuertemente in-
fluenciados por las variaciones en los componentes demográficos de 
fecundidad, mortalidad y migración y, de manera indirecta, en la ur-
banización, cohabitación, nupcialidad, educación, entre otros.
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Se puede decir que la tDt está vigente, pese a las diferencias 
que se pueden presentar entre países, así como, a nivel interno de los 
mismos, debido a que sus generadores dependen de las condiciones 
del contexto. Por ello, el marco conceptual de la tDt constituye hoy 
un amplio espacio abierto para el debate científico.

Si bien es cierto que la tD brinda algunas explicaciones sobre 
el comportamiento de la natalidad y la mortalidad como principales 
componentes de la ecuación compensadora, es necesario avanzar 
en la comprensión del fenómeno migratorio, tal como se presenta a 
continuación. 

La migración

Entre los fenómenos más importantes para los investigadores sociales 
se encuentran el crecimiento desigual que se produce en las distintas 
regiones en las que se divide un país, el aumento de la población y 
su distribución. El crecimiento demográfico y la redistribución en el 
espacio están condicionadas por tres variables demográficas: naci-
mientos, defunciones y movilidad. Así que cambios en la mortalidad 
y en la fecundidad producen modificaciones en el crecimiento natural 
y, de la mano de ello, influyen en la redistribución espacial. Teniendo 
en cuenta estas referencias, se puede decir que la migración comple-
menta el conjunto de variables que determinan las diferentes tasas de 
crecimiento y distribución espacial de las poblaciones en los distintos 
entes territoriales (Macuacé, 2007; Macuacé y Cortés, 2021).

La migración no solo contribuye a la redistribución de la pobla-
ción en un área determinada, sino que también afecta la distribución 
de la población según sus características. La migración en las zonas 
de origen suele generar pérdida del recurso humano tanto calificado 
como no calificado, escasa inversión, debilitamiento de la economía, 
pobreza, entre otros; en las zonas de destino, es común la percepción 
negativa de quienes llegan, tensiones de identidad e implicaciones 
en el mercado laboral. Pese a que los migrantes pueden incidir en las 
economías locales, son comunes las tensiones sociales, culturales y 
económicas (Arango, 1985; 2003).

La estructura de edad está influenciada por la migración; los mi-
grantes suelen ser adultos jóvenes o adultos que migran solos o con me-
nores, lo que lleva a que aumente la relación de personas de esta edad en 
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el destino y disminuya en el origen. Por el contrario, hay que recordar 
que las tasas de fecundidad son más altas en las zonas rurales. Por su 
parte, las estructuras por estado civil, actividad económica, nivel edu-
cativo y género se ven afectadas por este proceso de cambio; por tanto, 
el análisis de la influencia de los grupos migratorios sobre las caracte-
rísticas de la población es de gran importancia (Arango, 1985; 2003).

En general, múltiples aspectos de la migración no pueden ser es-
tudiados sino de manera parcial, debido principalmente a las limitacio-
nes de los datos y de sus propias fuentes. Cuando los datos se derivan 
del censo, a menudo no es posible obtener estimaciones más allá de 
las del saldo migratorio, es decir, la diferencia entre la migración y la 
emigración, que no puede distinguir entre los componentes. En cuanto 
a las características de los inmigrantes, la información está disponible 
solo para algunos de ellos y se refiere al momento del censo y no al de 
la inmigración. Una fuente menos popular es la encuesta, que, aunque 
proporciona información más precisa sobre los migrantes, carece de 
generalidad, ya que trata principalmente de la migración de lo rural 
a lo urbano y deja de lado otros tipos de migración (Puyol et al., 1995).

El fenómeno de la migración hace que los investigadores sociales 
se interesen cada vez más por entenderlo; no obstante, la falta de un 
marco teórico y metodológico comúnmente aceptado presenta grandes 
complejidades, por lo cual existen múltiples teorías y puntos de vista 
que intentan aproximarse a ello (García, 2003).

Desde diferentes disciplinas científicas —sociología, economía, 
historia, geografía, antropología y demografía—, las investigaciones se 
han enfocado más en los hechos de la migración que en las teorías. A 
partir de los años ochenta, se dio giro en el estudio de las migraciones, 
lo que obedeció a la revisión de las teorías clásicas y los nuevos aportes 
teóricos, y así dio lugar a nuevos métodos de investigación. Se puede 
decir que, a pesar de estos avances, aún no existe un marco teórico 
comúnmente aceptado para analizar este tipo de fenómenos. En este 
sentido, a continuación, se presentan los más relevantes.

Los factores expulsores y atrayentes (push and pull factors)

Los primeros estudios científicos y teóricos se dieron a finales del 
siglo xIx, fuertemente influenciados por las teorías económicas de la 
época, que giraban en torno a lo macro y lo micro. Aunque no elabo-
raron una teoría específica, fue un asunto de particular interés para 
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los economistas clásicos (Rodríguez, 2000). Como toda teoría, intentó 
encontrar leyes capaces de definir y explicar fenómenos generales y 
comportamientos propios de los procesos migratorios.

Ravenstein (1885) definió el punto de partida del cuerpo de teorías 
sobre la migración y el referente para todas las formulaciones teóricas 
posteriores. Las doce leyes de la migración fueron el primer intento 
de generalizar y anticipar una serie de leyes empíricas de inmigra-
ción. Con base en estas, Ravenstein estableció un marco explicativo 
de la migración, entendiéndola como movimientos impuestos por el 
sistema de mercado y sus leyes de oferta y demanda (Arango, 1985).

Por tanto, Ravenstein es la primera y mejor forma del modelo 
explicativo de los pull and push factors. Este modelo identifica la pre-
sencia de factores de atracción y expulsión sobre la base de criterios 
económicos y la disparidad en los niveles de desarrollo económico 
entre diferentes regiones.

Enfoques neoclásicos

En la década de los setenta surgió un movimiento revisionista 
en las ciencias sociales. Su preocupación giró en torno al cuestiona-
miento de las deficiencias explicativas de los enfoques imperantes, 
que no daban cuenta de los movimientos migratorios contemporáneos.

En ese momento, la producción científica sobre la migración fue 
enorme. La contrastación de las teorías clásicas se llevó a cabo desde 
diversas perspectivas y en diferentes niveles de observación. En este 
sentido, surgieron múltiples teorías para el abordaje del fenómeno. 
Dentro de estas se pueden considerar las teorías micro y macro, las 
cuales no son excluyentes entre sí, sino que dan respuesta a pregun-
tas diferentes (García, 2003).

Por otro lado, cabe señalar que las teorías neoclásicas no fueron 
estrictamente diseñadas para abordar la migración, sino que son pro-
ducto de la aplicación del llamado paradigma neoclásico basado en los 
principios de la maximización de la utilidad, la elección racional, la 
movilidad de factores, los rendimientos netos esperados y las diferen-
cias salariales al fenómeno migratorio (Arango, 2003).

Es común encontrar aportes significativos de las teorías neoclási-
cas en diversos campos del conocimiento, siendo constantemente ob-
jeto de crítica desde múltiples perspectivas; no obstante, más que ser 
verdades absolutas, permiten el acercamiento a los hechos presentes 
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en contextos específicos y, por lo tanto, requiere un análisis cuidadoso 
y riguroso para su comprensión.

No se puede olvidar que la interpretación neoclásica es puramente 
económica y existen fenómenos como la migración provocada por las 
guerras y los fenómenos naturales, que tienen motivos diferentes; sin 
embargo, a pesar de abordar estos asuntos desde lo micro y macro, lo 
que brinda la teoría neoclásica es el andamiaje básico para su estudio, 
el resto depende de la capacidad del investigador.

La nueva economía de las migraciones

La nueva economía de la migración (Todaro, 1969) es una conti-
nuación del enfoque neoclásico que comparte con ellos la metodología, 
pero no el enfoque. Esta teoría ha sido influenciada directamente por 
el desarrollo de la historia familiar y los estudios del curso de la vida, 
con raíces que se remontan a la demografía histórica de los sesenta 
y la nueva historia social norteamericana, que apuntaba a la recons-
trucción de la vida de las familias y su interacción con las principales 
fuerzas económicas, sociales y políticas. Las escuelas de economía y 
estrategias familiares ven a la unidad familiar como una unidad ra-
cional y central de toma de decisiones, regida por las necesidades de 
vida del grupo; procurando identificar el comportamiento familiar ante 
las presiones económicas y sociales (Arango, 2003). La economía de 
las familias se organiza para maximizar los beneficios económicos y 
sociales como un todo, y sus estrategias y actividades económicas se 
rigen por las posibilidades económicas del medio y la disponibilidad 
de mano de obra en la familia.

Esta escuela ha realizado un aporte significativo en el estudio de 
los movimientos migratorios, cuyo análisis se hace desde la perspecti-
va familiar, entendida como unidad de análisis, y se encarga de elegir 
quiénes deben partir y el momento en el que lo deben hacer. Dichos 
movimientos se encuentran influenciados por las redes familiares 
al facilitar el proceso, incentivar su continuidad e incidir en la con-
formación del mercado laboral en el lugar de destino (Parella, 2007).

Esta vertiente rescata un factor que influye directamente en la 
probabilidad y el patrón de migración, como lo es el ciclo de vida, que 
comprende las etapas por las que pasa una familia desde su inicio 
hasta el final. La movilidad aumenta en los momentos más impor-
tantes para la familia, cuando está en juego el equilibrio intrínseco 
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entre productores y consumidores. Tales momentos ocurren entre 
cónyuges que tienen hijos pequeños, aún improductivos y, por ende, 
no aportan en el ingreso familiar. En este proceso la opción de migrar 
que se prefiere es la de viajar en familia. Por el contrario, la migración 
individual suele producirse en edad adulta y en condición de soltería, 
principalmente por motivos económicos o educativos y, en la vejez, 
motivado por la supervivencia, en donde se acude a la descendencia.

Las redes migratorias

Las primeras investigaciones datan de los años setenta del siglo 
xx por Anderson (1971) y, posteriormente, por Hareven (1995), quie-
nes identificaron el papel de los lazos familiares en los procesos mi-
gratorios del campo a la ciudad en los siglos xIx y xx. Desde la déca-
da de los ochenta, los estudios han enfatizado la importancia de las 
redes en la migración (Bianchi et al. 2010; Martínez, 2003; Solimano 
y Tokman, 2006).

Esta teoría plantea la presencia de redes invisibles tejidas entre 
familiares y amigos, tanto en los lugares de partida como de llegada, las 
cuales tienen un impacto significativo en la trayectoria y duración de 
la migración. Vale precisar que este referente surge con la perspectiva 
de la comprensión y entendimiento de las características y regularida-
des en la migración, las cuales parecen tener vida propia, y persisten 
en el tiempo pese a que lo que las generó ya no exista.

Esta teoría cumple un papel preponderante dentro de la dinámi-
ca migratoria en los lugares de origen y destino, puesto que inciden 
en las decisiones migratorias de individuos y familias, al aumentar la 
probabilidad y la preferencia por la migración, así como por el destino 
del flujo. El denominado efecto llamada es fundamental, puesto que es 
la capacidad para atraer a familiares y amigos a múltiples espacios en 
los que se han asentado previamente algunas personas. La red es un 
canal transmisor entre los actores asociados a ella, entre los que mi-
graron antes y los que se quedaron en el lugar de origen. Esto facilita la 
toma de la decisión de migrar, puesto que hace que la ruta de viaje sea 
menos dolorosa al conocer previamente elementos de trascendental 
importancia sobre el espacio en el que van a vivir, así pueden hacerse 
una mejor idea de qué esperar y qué encontrarán. 

Las redes funcionan creando continuidad en las tendencias mi-
gratorias, así como definiendo el lugar de partida y llegada de los 
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migrantes. Una vez establecido el flujo migratorio y puestas en marcha 
las redes, quedan claras dos tendencias: por un lado, la continuidad 
de los flujos, situación que puede llevar a perpetuar un flujo, pese a la 
desaparición de sus causas. Por el otro, la expansión de la red a gran 
nivel, ampliando los contactos de los lugares de partida y de llegada 
(Bianchi et al., 2010).

Es importante señalar que surgen vínculos entre los migrantes 
y quienes permanecen en su lugar de origen, así como entre quienes 
se encuentran en los puntos de partida y de llegada antes y después 
de la migración. Estas conexiones tienen efectos de gran magnitud, 
lo que trasciende a remesas, relaciones de solidaridad, retorno a los 
lugares de origen, entre otros.

Todavía hay múltiples aristas por explorar en torno a las redes mi-
gratorias, ya que pueden ayudar a enfrentar el fenómeno de la migración, 
al ofrecer una concepción más dinámica de la misma, una confluencia 
de análisis macro y micro, y la apertura a diferentes puntos de vista. 

Tal como fue posible identificar en este recorrido, pese a la au-
sencia de un marco teórico y metodológico comúnmente aceptado, lo 
que generó dificultades en el tratamiento, se deben reconocer los va-
liosos aportes teóricos y la diversidad de perspectivas con los que se 
realizaron importantes aproximaciones al fenómeno. En este orden 
de ideas, hay un camino largo por recorrer, por lo que cualquier apor-
te es bien recibido. 

Si bien es cierto que esta unidad abordó algunos elementos teó-
ricos de la demografía, los cuales dan cuenta del comportamiento de 
la población, de los cambios en las tasas de fecundidad y mortalidad 
y del fenómeno migratorio, la bibliografía relacionada es amplia y las 
particularidades de los territorios, lleva a que se los mire de manera 
detenida, de la mano de las mejores aproximaciones para su compren-
sión. Con estos elementos, se brindan algunas bases, que permitirán, 
en la siguiente unidad, examinar aspectos prácticos para el cálculo e 
interpretación de algunos de los principales indicadores demográficos.
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Estructura de la población: 
fecundidad, mortalidad y 
migración

lA EStruCturA DE lA PoBlACIóN ES fuNDAmENtAl DENtro DE uNA 
sociedad, toda vez que los nacimientos, las defunciones y la migración 
le dan vida a la dinámica demográfica y, así, influyen en el tamaño, 
el crecimiento, la estructura por edades y sexo, la distribución espa-
cial y la movilidad, componentes que generan impactos económicos, 
sociales, políticos, culturales, ambientales, etc., en los territorios.

Por estas circunstancias desde la administración pública es de 
trascendental importancia adquirir herramientas de tipo técnico, las 
cuales permitan la comprensión de lo que sucede con la población y 
las afectaciones que origina, así como el cálculo de indicadores que 
posibilitan dimensionar la situación y, a su vez, mejorar los procesos 
de planeación integral de los territorios.

En este orden de ideas, la unidad consta de cuatro apartados. 
En el primero, se realiza un recorrido por lo que se conoce como la 
dinámica demográfica, lo que permite tener una visión integral de 
la población, el cambio en sus variables y sus consecuencias. En el 
segundo, se aborda la fecundidad y las tasas de natalidad, pirámides 
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de población y razón de dependencia. En el tercero, se presentan las 
tasas de natalidad bruta y específica, así como algunas de las cau-
sas y su incidencia por sexo en Colombia. En el cuarto, se plantean 
los indicadores básicos de la migración y se suministra una matriz 
de migración, la cual en los entes territoriales puede ser de suma 
importancia, dada la falta de disponibilidad de sistemas de infor-
mación (véase la figura 6). 

La dinámica demográfica

La población presenta constantemente importantes cambios, los cuales 
son analizados con la demografía. La dinámica demográfica es el com-
portamiento de la población, que lleva a que se generen múltiples 
cambios en los territorios.

La dinámica demográfica parte de la comprensión de los diferen-
tes acontecimientos que se presentan en la población, por ello, es tan 
importante retomar la ecuación compensadora, que da cuenta de la 
población final, a partir del conocimiento de la población inicial, los 
nacimientos menos las defunciones más el resultado de los inmigran-
tes menos los emigrantes (Lora y Prada, 2016):

P₁ = P₀ + (N – D) + (I – E) (6)

En la ecuación (6), P1 es la población que se desea encontrar en un 
momento específico, P0 es la población inicial en un año de referencia, 
N es el total de nacidos, D son las defunciones, I corresponde a los 
inmigrantes y E, a los emigrantes. N, D, I y E se toman para el mismo 
periodo de referencia. En este sentido, el crecimiento total depende 
tanto del crecimiento vegetativo como del crecimiento migratorio.

Una forma que permite conocer y comprender la población de 
manera integral se sintetiza en la figura 7, en donde se muestran 
de manera articulada las variables y componentes de la dinámica 
demográfica, toda vez que el cambio en cualquiera de estos incide 
directamente en los otros. A su vez, la interacción de dichos componentes 
está condicionada y condiciona las dimensiones económica, social y 
ambiental en los territorios.

estructura de la población:
natalidad, mortalidad y migración

La dinámica demográ�ca

La natalidad

La mortalidad

La migración

Figura 6. Ejes temáticos 
de la unidad 3

Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Componentes básicos de la dinámica demográfica

Fuente: elaboración propia con base en González et al. (2009).

Como se puede identificar, los determinantes de la dinámica 
demográfica son la natalidad (los nacimientos), la mortalidad (las de-
funciones), la inmigración (las personas que llegan a un determinado 
lugar) y las emigraciones (las personas que se van de donde están). 

La diferencia que se presenta entre nacimientos y defunciones 
corresponde al crecimiento vegetativo y la diferencia entre inmigran-
tes y emigrantes, al crecimiento migratorio. Pese a que en ambos casos 
se habla de crecimiento, también puede ser decrecimiento.

El cambio que se da en las variables lleva a que la población tenga 
múltiples repercusiones en los territorios y la demografía, diversos 
intereses. En ese orden de ideas, en la figura 7 se identifican cuatro 
componentes básicos: el tamaño y crecimiento, la estructura, la dis-
tribución espacial y la movilidad. 

El tamaño lleva a considerar qué tan grande es la población, 
saber cuántas personas residen dentro del ente territorial, permite 
identificar, por ejemplo, a qué tanta población hay que satisfacer las 
necesidades. De la mano de esto, se puede considerar esa población en 
cuántas viviendas se encuentra distribuida, lo que daría cuenta de si 
hay déficit cuantitativo de vivienda, porque el tamaño de la población 
determinará una mayor o menor de demanda de bienes y servicios 

natalidad

mortalidad

inmigración

emigración

crecimiento
vegetativo

crecimiento
migratorio

tamaño y
crecimiento

distribución
espacial

movilidad

estructura
(Edad y sexo)
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públicos. Ahora bien, una variable es la cantidad de viviendas, pero 
otra es cuántos hogares hay en las viviendas, puesto que hay multipli-
cidad de conformación de hogares, bien sean o no familia y el respec-
tivo número de personas que los conforman, lo que llevaría a pensar 
si hay o no hacinamiento (Rubiano y Castro, 2019).

Por su parte, el crecimiento es el ritmo al cual crece o decrece 
una población, el cual se encuentra condicionado por las tasas brutas 
de natalidad, mortalidad, migración y emigración. Cuando en una 
sociedad las tasas de fecundidad son muy altas se encuentra un por-
centaje alto de población joven, que, con las condiciones adecuadas, 
es posible capitalizar a través del tiempo. No obstante, por lo pronto 
da cuenta de la presión para la población en edad productiva. En el 
caso de la mortalidad, es necesario contemplar no solo las muertes, 
sino las causas que están llevando a que la población muera; en este 
sentido, cabe formular preguntas como: ¿mueren de forma natural?, 
¿la muerte es producto de enfermedades?, ¿la muerte es producto del 
conflicto armado?, ¿la muerte es producto de la delincuencia?, etc. 
Las tasas brutas de natalidad y mortalidad expresan el componente 
vegetativo y conocer las causas permite tomar medidas de política 
sobre la raíz del asunto (Lara, 2008). 

En lo que respecta a la inmigración, este fenómeno obedece a la 
población que está llegando, asimismo, es necesario saber las causas 
que llevan a que la población arribe a un determinado lugar. La emi-
gración corresponde a la población que se va, por lo que es imprescin-
dible indagar cuáles son las razones que llevan a que se vaya. 

El tamaño muestra si en la actualidad hay más o menos habi-
tantes que en el pasado y de la mano de las tendencias de crecimiento 
(decrecimiento), se preverá si en el futuro habrá mayor o menor po-
blación, situación que determina las dinámicas que se presentan en 
los territorios. Todos estos aspectos son de trascendental importancia 
para la administración pública, porque producto de la cantidad de po-
blación se verá condicionada la provisión de bienes y servicios públi-
cos (mayor o menor cantidad); a su vez, si el nivel de crecimiento es 
bajo o alto, acelerado o lento, también tendrá repercusiones sobre las 
inversiones en infraestructura y las capacidades que se deben tener 
para atender los requerimientos de la población. En definitiva, per-
mitirá tomar medidas de política para afrontar la situación presente 
y futura (Cepal, 2014; González et al., 2009).
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La estructura por sexo y edad, lo que habitualmente se ve tradu-
cido gráficamente en pirámides de población, permite identificar la 
composición por edades de la población en un determinado momento, 
así como, con varios periodos de referencia, la forma en la que cambia 
a través del tiempo.

No es lo mismo una pirámide de forma triangular, puntiaguda 
y con base ancha, la cual equivale a una mayor cantidad de población 
joven, que genera presión a la población en edad productiva. Una si-
tuación así lleva a buscar oportunidades productivas para los nuevos 
contingentes de población a mediano plazo. A diferencia de esto, cuan-
do la pirámide es regresiva, donde la base es pequeña, se avizora en el 
futuro una carencia de población que garantice el relevo generacional, 
lo que notablemente condicionará la estructura económica productiva 
de una determinada sociedad (Puyol et al., 1995).

Saber cuál es la cantidad de mujeres y hombres, si hay propor-
cionalidad o desbalance, y dependiendo de las edades, condiciona-
rá los requerimientos de bienes y servicios con base en el género. 
Cuando se tienen altas tasas de fecundidad se generará mayor de-
manda de servicios educativos, recreativos, de bienestar, servicios 
sociales, etc. Si la población es joven o está en edad productiva, se 
requerirá de mayor infraestructura económica y productiva, capaz 
de generar oportunidades laborales; pero si la población está enveje-
ciendo, serán necesarios más servicios de salud, centros geriátricos, 
y relacionados (Lara, 2008).

En consideración a ello, no es solo identificar si son mujeres y 
hombres, sino otro tipo de características como la composición por 
edades o la etnia a la que pertenecen, puesto que de la mano de ello se 
encuentra la cultura y esta determinará diferentes prácticas sociales, 
económicas, productivas, ambientales, etc. Por ejemplo, Colombia es 
un país multiétnico y pluricultural, en cuyas diferentes regiones habita 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom, 
campesina y mestiza, lo que condiciona necesariamente las deman-
das, toda vez que, con la cultura vienen las diversas concepciones de 
desarrollo y prácticas en el territorio. 

La condición socioeconómica de la población dará cuenta de los 
niveles de ingreso, cuántos laboran o cuántos dependen de los sub-
sidios que brinda el Estado, toda vez que, se podrá identificar si la 
población es capaz de satisfacer sus necesidades básicas o si hay pre-
sión en los territorios, en las que los Gobiernos tienen que intervenir 
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para suplir esa serie de demandas que la población por sí misma no 
ha podido satisfacer (Gaudin y Pareyón Noguez, 2020; rImISP, 2019).

La distribución espacial lo que muestra es qué tanta población 
está en las zonas urbanas, rurales, en las regiones planas o sobre la 
ribera de los ríos. Esa distribución va a determinar necesariamente la 
producción de bienes y servicios públicos con requerimientos especí-
ficos en determinadas ubicaciones (González et al., 2009). 

La distribución espacial a través del tiempo permite identificar 
grandes tendencias. Si se revisa la década de los cincuenta del siglo 
pasado, Colombia tenía alrededor de un 70 % de población rural y un 
30 % de población urbana (Flórez, 2000); en la actualidad, la tendencia 
muestra que la población urbana es del 77,1 % y la población rural, del 
22,9 % (DANE, 2018). La inversión de los porcentajes entre estos dos 
espacios se puede asociar a que la gran concentración de la población 
en lo urbano se ha traducido en saturación de bienes y servicios públi-
cos, lo que deriva en problemas como pobreza, desempleo, déficit de 
vivienda, carencia de saneamiento básico, agotamiento de recursos 
naturales, contaminación edáfica, atmosférica e hídrica, congestión 
vehicular, entre otros. Dichas problemáticas se manifiestan en condi-
ciones de vida precarias, producto de la insuficiencia de satisfactores 
para sus necesidades (Macuacé y Cortés, 2021). No se puede perder de 
vista que el campo y la ciudad no son opuestos, sino complementarios, 
lo que requiere de políticas en procura de que se generen garantías 
para la vida en cada uno de ellos.

La movilidad da cuenta de la población que se está trasladando 
de un lugar a otro, quiénes se están yendo y los que están llegando. 
De esta manera, es necesario saber si la movilidad es voluntaria; es 
decir, pese a que hay condiciones, la población se quiere ir porque 
tiene algún interés en especial que no se satisface en el lugar o si, por 
el contrario, la población se ve obligada a migrar porque donde se en-
cuentra carece de oportunidades de empleo, salud, educación, etc. En 
el peor de los casos, como sucede en Colombia, la migración es forza-
da a causa del conflicto armado, grupos al margen de la ley o bandas 
criminales, situación que genera múltiples afectaciones tanto en los 
lugares de salida como en los de llegada. En Colombia y algunos países 
de América Latina, en los últimos años se ha observado la llegada de 
población migrante desde otros países, precisamente ante la insatis-
facción e inconformidad con sus Gobiernos. 
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Independientemente del motivo, el país que recibe esta pobla-
ción asume las consecuencias. Las preguntas que surgen de esto es 
cuántas personas se mueven de un ente territorial a otro (municipio, 
departamento o país) y el tiempo de duración, toda vez que no todo 
movimiento de población se puede catalogar como migración (Puyol 
et al., 1995). 

Existe un gran interés en saber a qué entes territoriales va la 
población, pero de la mano de ello, qué va a hacer a esos lugares; es 
decir, cuáles son las intenciones (estudio, trabajo, etc.). A su vez, de 
qué entes territoriales provienen los que llegan y las causas de su 
llegada. Esta situación da cuenta de los atractivos de unos territorios 
sobre otros, puesto que están impulsando a que la población llegue 
por lo que ofrecen o, por el contrario, la están expulsando porque no 
pueden satisfacer sus diferentes necesidades (González et al., 2009).

Como se logró identificar, la población tiene unas variables, pero 
su cambio a través del tiempo genera múltiples dinámicas, que confi-
guran o reconfiguran los territorios, a partir de la demanda de bienes 
y servicios. Por esta razón, es de trascendental importancia el conoci-
miento de la demografía para la administración pública, toda vez que, 
a partir de ello, es posible mejorar los procesos de planeación y gestión 
del desarrollo en los diferentes entes territoriales. 

Fecundidad y natalidad

La fecundidad es continuamente referida como un proceso de incre-
mento de los miembros vivos de una población, cuando producen na-
cimientos se habla de nuevos miembros vivos para dicha población. 
No obstante, frecuentemente la fecundidad está relacionada con el 
término de “reproducción”, que en la literatura demográfica se conoce 
como el proceso por el cual nuevos miembros de la población reem-
plazan a los que van saliendo (es decir, los que mueren) (Preston 
et al., 2001). 

Debido a que la fecundidad involucra individuos de ambos sexos 
opuestos, los análisis suelen ser más complejos que los de la mortali-
dad, ya que los nacimientos finalmente en la demografía solo tienen 
en cuenta a la relación con la madre. Es por eso por lo que algunas 
veces los análisis de la fecundidad se reducen solo a los nacimientos 
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(natalidad) y con ellos los análisis de las tasas de natalidad. Todo 
esto con el fin de simplificar los análisis demográficos y que sean 
más accesibles a los menos conocedores de esta área del saber. Por 
tanto, a continuación, los análisis de la fecundidad se reducirán a 
los análisis de los nacimientos, para un mejor entendimiento de las 
variables demográficas.

En estos términos, la natalidad corresponde a la cantidad de 
nacimientos (N) por cada 1000 habitantes que se dan en una pobla-
ción determinada en un periodo específico, habitualmente un año. 
La natalidad se encuentra condicionada por el número de mujeres en 
edades fértiles entre el total de la población, así como sobre su com-
portamiento fecundo, concerniente a las condiciones que llevan a 
que se produzcan los nacimientos. Dentro de los factores que llevan 
a los embarazos se encuentra la edad en la que se inician las prácti-
cas sexuales o se inician las uniones maritales, el uso de métodos de 
planificación familiar, la concepción sobre la edad adecuada para los 
embarazos, la importancia de la maternidad, las facilidades o dificul-
tades para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el 
nivel de ingresos, la perspectiva de dar continuidad a los procesos de 
formación educativa, etc. (González et al., 2009).

Para cuantificar la natalidad se utiliza la tasa bruta de natalidad 
(tbn), que corresponde a la relación entre el total de nacimientos 
producidos en un ente territorial durante un año y la población total 
del ente territorial en el mismo año por cada 1000 habitantes, tal como 
se muestra en la siguiente ecuación:

(N)
× 1000TBN =

P₀
 (7)

Donde la N corresponde al total de nacimientos producidos en 
un periodo de tiempo en un espacio específico y P0 a la población del 
espacio específico en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, en 
Colombia durante el año 2021 se presentaron 616 914 nacimientos y 
el país tenía una población de 51 049 000, en ese sentido: 

616 914
TBN= × 1000= 12,084

51 049 000

El resultado refleja que por cada 1000 habitantes hubo 12 
nacimientos en Colombia para el año 2021.
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Figura 8. Nacimientos en Colombia (2011-2021)

Fuente: elaboración propia con base en datos del dane (2021).

Conocer la tasa para un año en especial es importante; no obs-
tante, se deben considerar los cambios que se dan a través del tiempo. 
Así, tal como se puede identificar en la figura 8, es notable la reduc-
ción del número de nacimientos en Colombia durante el año 2021, lo 
que de entrada da la impresión de que se redujeron las tasas de nata-
lidad. Pese a ello, valdría la pena realizar el cálculo correspondiente 
para el periodo. 

La tasa de fecundidad general muestra el total de nacimientos 
producidos en un ente territorial durante un año y la población feme-
nina en edad de procrear en el mismo año por cada 1000 habitantes, 
así como se presenta a continuación:

N × 1000TFG =
F15-49

Donde la N corresponde al total de nacimientos producidos en 
un periodo de tiempo en un espacio específico y F15-49 a la población 
femenina en edad de procrear en el mismo periodo de tiempo. En 
especial en Colombia, en el 2018, se presentaron 649 115 nacimientos 
y la población femenina entre 15 y 49 años ascendió a 11 889 057, tal 
como se presenta a continuación: 
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676 835
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El resultado muestra que hubo 54,6 nacimientos por cada 1000 
mujeres entre los 15 y 49 años en Colombia para el año 2018.

Así como hay tasas brutas de natalidad y de fecundidad, se en-
cuentran la tasa específica de fecundidad (tfE), que corresponde a la 
relación entre el total de nacimientos producidos en un ente territorial 
durante un año según la edad de la madre y la población femenina en 
el mismo rango de edad en el mismo año por cada 1000 habitantes, 
como se ve en la siguiente ecuación:

Donde Ni corresponde al total de nacimientos producidos en un 
periodo de tiempo en un espacio específico para una determinada 
edad de la madre y Ffi a la población femenina en ese mismo rango de 
edad en el mismo periodo de tiempo. De acuerdo con el DANE (2021), 
en Colombia durante el año 2021 se presentaron 175 376 nacimientos 
en madres en edad de 20 a 24 años y la población femenina en el rango 
de 20 a 24 años correspondió a 1 956 735, en ese sentido: 

× 1000 = 89 626
175 376

1 956 735
TFEi =

De acuerdo con el resultado, hubo 89,696 nacimientos por cada 
1000 mujeres entre los 20 y 24 años en Colombia para el año 2021.

Figura 9. Porcentaje de nacimientos según edad 
de la madre, total nacional (2021)

Fuente: elaboración propia con base en datos del dane (2021). 
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Tal como se puede identificar, en la figura 9 el mayor porcentaje 
de nacimientos (28,4 %) en Colombia para el año 2021, se dio en ma-
dres en edades entre los 20 y 24 años, el 25 % entre los 25 y 29 años, el 
17,5 % entre los 15 y 19 años, el 16,8 % entre los 30 y 34 años, el 2,4 % 
entre 40 y 44 y el 0,2 % entre los 45 y 49 años. 

Uno de los componentes que más ha influenciado la estructura 
etaria de la población de Colombia ha sido la caída de la fecundidad 
acelerada en los últimos cuarenta años, donde la fecundidad pasó de 
estar alrededor de 6,8 hijos por mujer en 1950-1955 (Chackiel, 2004), 
a estar por debajo de los niveles de reposición en algunas regiones de 
Colombia.

Tabla 1. Proyección de las tasas de fecundidad total según tres hipótesis 
de crecimiento de acuerdo con Naciones Unidas. Colombia 1965-2035

Año
Hipótesis

Baja Media Alta

1995 2,860 2,970 3,400

2000 2,594 2,754 3,158

2005 2,368 2,566 2,942

2010 2,180 2,405 2,753

2015 2,028 2,269 2,592

2020 1,907 2,157 2,457

2025 1,811 2,065 2,345

2030 1,737 1,990 2,254

2035 1,680 1,930 2,180

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (1990, 1995, 2005 y 2015) y Ojeda et al. (2011). Modelación tipo 
regresión no lineal para las tasas globales de la fecundidad.

De acuerdo con la tabla 1, las proyecciones de las tasas de fe-
cundidad total indican una disminución sostenida, tanto que a las 
condiciones actuales de la información la que mayor se aproxima es 
la proyección baja, pasando de 2,86 hijos por mujer en 1995, a 1,9 en 
2020 y con una disminución hasta de 1,68 en 2035, en condiciones 
normales de transición demográfica.
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Ahora bien, ya que se consideró la edad de la madre frente a los 
nacimientos, es importante recordar que la estructura de la población 
se representa en pirámides de población. 

La pirámide poblacional se puede definir en términos simples 
como un doble histograma de frecuencias dispuestas horizontalmen-
te sobre el eje de las abscisas (eje x) y en el eje de las ordenadas (eje 
y), los grupos de edad (habitualmente por quinquenios). Es común 
que las edades menores estén cerca a la base y las mayores hacia la 
cúspide (MinSalud, 2015). Así mismo, habitualmente en la derecha 
se encuentra la información de las mujeres y en la izquierda, la de 
los hombres. La pirámide de población puede contener información 
en términos absolutos o relativos, lo que da la posibilidad de llevar a 
cabo comparaciones en diferentes años o entre diferentes entes terri-
toriales (MinSalud, 2015).

La pirámide de población es uno de los gráficos que muestran los 
indicadores más importantes de la demografía para identificar la dis-
tribución de la población, que representa el crecimiento poblacional 
por edad y sexo. Entre ellos, se pueden destacar: la razón de depen-
dencia, la razón de masculinidad de la población, la edad mediana de 
la población por sexo, la edad media de la población por sexo, la pro-
porción de personas mayores de cierta edad (>65;>75;>85), el índice 
de envejecimiento, entre otros. 

La pirámide de población no solo es una gráfica de edad y sexo, 
sino que también tiene una connotación muy importante en la diná-
mica de cualquier población en cuanto a su transición demográfica.

Es preciso mencionar que existen varios tipos de pirámides desde 
el punto de vista teórico y su funcionalidad explicativa en el plano 
empírico a partir de su representación gráfica, tal como lo plantean 
Puyol et al. (1995):

Las pirámides de edades constituyen instrumentos de trabajo útiles para 

conocer la evolución pasada, la estructura actual y las perspectivas de 

una población. Refleja, ante todo, la historia demográfica reciente de 

un país y permite imaginar cómo puede ser su futuro, pero expresa, al 

mismo tiempo, los cambios económicos y sociales y las trasformaciones 

políticas del país estudiado. Cualquier pirámide debe ser analizada a la 

luz de las influencias recíprocas que los hechos demográficos y los so-

cioeconómicos y políticos mantienen entre sí. En toda pirámide deben 
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considerarse numerosos aspectos a los que debe darse una respuesta 

adecuada. (Puyol et al., 1995, p. 165)

En este sentido, es común identificar tres tipos de pirámide: 
progresiva, regresiva y estable, todo esto, sin descartar que exista 
una serie de variaciones, las cuales pueden dar otro tipo de formas 
dependiendo de fenómenos específicos que se presentan en una de-
terminada población. 
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Figura 10. Ejemplos de pirámides de población progresiva  
(crecimiento rápido), regresiva (decreciente) y estacionaria (estable)

Fuente: datos de OpenStax College, Biology, cc by 4.0 y resultados de las proyecciones 
Terridata, Departamento Nacional de Planeación, Colombia. 
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Para comprender mejor la clasificación, se pueden ver los respec-
tivos ejemplos en la figura 10. La pirámide progresiva se caracteriza 
por altas tasas de natalidad y mortalidad, base ancha y rápido decre-
cimiento de la pirámide hacia la cima, porcentaje de jóvenes superior 
al de adultos, reducido porcentaje de viejos. La pirámide regresiva 
presenta tasas muy bajas de natalidad y mortalidad, reducción de la 
base, predominio de adultos sobre jóvenes y un porcentaje de viejos 
relativamente importante. La pirámide estable o estacionaria mues-
tra mayor igualdad entre la población joven y adulta, así como un por-
centaje de viejos más reducido que en la anterior (Puyol et al., 1995). 

Las pirámides de población son el reflejo de cambios substancia-
les dentro de los entes territoriales en términos económicos, sociales, 
políticos, etc. En procura de que se pueda identificar de una mejor 
manera las transformaciones producidas en Colombia, se tomarán 
dos periodos intercensales (2005 y 2018) con una amplitud de 13 años.

Figura 11. Distribución de la población por sexo 
y edad para Colombia (2005-2018)

Fuente: elaboración propia con base en datos de dane (2018).

En la figura 11 se observa que en 2005 la base de la pirámide de 
población era más ancha y la parte final de la pirámide (edades ma-
yores), más angosta. Esto reflejaba que en el año 2005, la población 
colombiana era más joven, con muchos nacimientos, por tanto, había 
menor población adulta mayor, lo que indica que en 2005 las tasas de 
fecundidad seguramente eran mayores que las actuales, lo que se re-
fleja en la distribución de la población por edad y sexo. En los últimos 
trece años ha habido un cambio, según se muestra en la misma figura, 
dado los resultados del censo 2018, donde se observa un achicamiento 
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de la base de la pirámide, junto con un ensanchamiento de la base 
final. Esto significa que han disminuido sus tasas de fecundidad y, con 
ello, ha aumentado la población adulta mayor. Esto en cuestiones de 
administración pública es muy importante, porque lo que se observa 
es que se han venido impactando indicadores como razón de depen-
dencia, fecundidad, pasivo pensional y demanda en servicios de salud 
de la población adulta mayor, por consiguiente, un mayor gasto para 
el Estado. Se observa que la tendencia es a continuar con este fenóme-
no de la transición demográfica, lo que hace que se deban implantar 
nuevas reformas a la salud, las pensiones y las migraciones en el país. 
Tal como se puede identificar, son muchos los análisis que se pueden 
realizar sobre los cambios en la estructura de la población.

Un indicador bastante significativo dentro de la estructura de la 
población es la razón de dependencia (rD). Las pirámides poblacionales 
son un indicador sintético de lo que acontece en una población en un 
momento específico; son el reflejo de la distribución de la población y la 
dirección hacia el progreso o retroceso de la sociedad (MinSalud, 2015). 
La razón de dependencia que se deriva de las pirámides poblacionales 
ofrece el grado de dependencia de las personas en edad económicamente 
improductiva sobre las personas en edad económicamente productiva, 
lo que muestra por su parte si el grado de dependencia es mayor o menor 
al compararlo a principio y fin del periodo de referencia; no obstante, no 
debe tomarse como un indicador de empleo o desempleo, debido a que 
solo refleja la carga económica que tienen en promedio quienes están 
en edad productiva, así mismo, puede dar cuenta de las limitaciones de 
recursos humanos productivos que afronta una población, pero si es po-
sible mostrar si la sociedad experimenta mejores o peores condiciones 
económicas y sociales (Lora y Prada, 2016). La razón de dependencia 
económica responde a la siguiente expresión:

× 1000
P ≤ 15 + P≥ 65
P ≥ 15 - P≤ 65

RDi =  (7)

En Colombia en el año 2018 se encontró una población de 9 983 605 
menores de 15 años, una población de 4 036 330 mayores de 65 años 
y una población de 30 144 482 entre los 15 y 64 años, al reemplazar 
en la ecuación se obtiene:

× 1000 = 465,091
9 983 605 + 4 036 330

30 144 482
RD =
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El resultado muestra que, en Colombia, en el 2018, por cada 1000 
personas en edad económicamente productiva, había 465 en edad im-
productiva. Como se mencionó, si bien es cierto que no es un indicador 
de mercado laboral, sí da cuenta de la presión que tiene que asumir la 
población en edad productiva en relación con la de edad improductiva. 

Otro indicador es la razón de sexos, también conocido como ín-
dice de masculinidad. Este expresa la composición por sexo de una 
población, en términos de la relación entre la cantidad de hombres y 
de mujeres. Su cálculo es muy simple, se define como el cociente entre 
el total de hombres con respecto al total de mujeres, multiplicado por 
100 y, usualmente, se hace desagregación por grupos quinquenales 
de edad o por distribución poblacional urbano-rural. 

Figura 12. Razón de sexos del 10 % de la población colombiana 
a partir de los censos de 1985, 1993 y 2005

Fuente: elaboración propia con base en los datos del 10 % de los censos obtenidos de 
ipums International (2022).

Como se puede apreciar en la figura 12, la relación entre hombres 
y mujeres ha sufrido una importante caída en el transcurso de los 
diferentes censos de población, lo que evidencia que cada vez hay un 
menor número de hombres por cada 100 mujeres. 

Tal como se pudo dimensionar, es necesario identificar las tasas de 
natalidad, la fecundidad y la estructura de la población en los diferentes 
entes territoriales, debido a que, a partir del conocimiento del ritmo de 
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crecimiento de la población y su estructura, se podrán prever y tomar 
medidas de política para controlar las tasas de natalidad y disponer 
de la infraestructura necesaria y suficiente para satisfacer de manera 
oportuna y pertinente los nuevos contingentes poblacionales. Todo lo 
abordado en esta sección corresponde al componente de la natalidad, 
a continuación, se presentará lo relacionado con la mortalidad. 

La mortalidad

Corresponde a la cantidad de muertes (M) que se presentan en una 
población en un periodo específico de tiempo. La mortalidad se encuentra 
determinada por múltiples factores, que inciden de diferentes maneras 
sobre la misma, dentro de estos se encuentra la estructura de la población 
según edad y sexo, las condiciones económicas, sociales, culturales, 
ambientales, etc., las cuales influyen en las causas de riesgo de enfer-
medad y muerte, así como las características del contexto en relación 
con la disponibilidad y acceso a servicios de salud, la infraestructura 
sanitaria, la calidad de los servicios de salud y las prácticas culturales 
de riesgo/protección de la población y su comunidad.

Para cuantificar la mortalidad, se utiliza la tasa bruta de mortalidad 
(tbm), que muestra la relación entre el total de muertes producidas en 
un ente territorial durante un año y la población total del ente territorial 
en el mismo año por cada 1000 habitantes, tal como se aprecia en la 
siguiente ecuación:

× 1000
(M)
P₀

TBN =  (8)

Donde M es el total de muertes producidas en un periodo de tiempo 
y en un espacio específico, y P0, la población del espacio específico 
para el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, en Colombia durante 
el año 2021 se presentaron 363 089 muertes y una población a mitad 
de periodo8 de 51 049 000, en ese sentido: 

8  Número de habitantes de una población calculada al 30 de junio del 

respectivo año.

× 1000 = 7,112
363 089

51 049 000
TBN =



Demografía76 ◗

Tal como lo muestra el resultado, por cada 1000 habitantes hubo 
7,112 muertes en Colombia para el año 2021.

Para el caso de la mortalidad también se encuentran indicadores 
como la tasa específica de mortalidad (tEm), que pone en evidencia la 
relación entre el total de muertes en un rango de edad producidas en 
un ente territorial durante un año y la población en ese mismo rango 
de edad en el ente territorial en el mismo año por cada 1000 habitan-
tes, como se observa en la siguiente ecuación:

 (9)

Donde Mi es el total de muertes producidas en un rango de edad 
en un periodo de tiempo en un espacio específico y Pi la población 
del mismo rango de edad en un espacio específico para el periodo de 
referencia. En Colombia en el año 2021 se presentaron 6690 muertes 
en el rango de edad de 20 a 24 años y una población de 3 940 288 en 
el mismo rango de edad:

× 1000 = 1,6976690
3 940 288

TEM i =

Como se puede identificar, en Colombia para el año 2021 por 
cada 1000 habitantes en el rango de edad de 20 a 24 años hubo 1,697 
muertes en ese mismo rango de edad.

Ahora bien, es muy importante establecer las muertes en los 
diferentes rangos de edad; no obstante, es fundamental conocer las 
principales causas de mortalidad en un momento específico. En ese 
sentido, en la figura 13 se presentan las diez principales causas de 
mortalidad en Colombia para el año 2021 según sexo. 

Como se mencionó, la mortalidad se encuentra influenciada por 
múltiples factores socioeconómicos, los cuales caracterizan el contexto 
en el que se encuentra la población. 

Al revisar las diez primeras causas de muerte por género, es 
posible identificar que el resto de ciertas enfermedades infecciosas 
y parasitarias, en el que se encuentran las muertes a causa del covid-
19, incide más notablemente en los hombres. Lo mismo sucede con 
las causas: agresiones (homicidios), infecciones respiratorias agudas, 
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias inferiores. En el caso de las mujeres, las 

× 1000
Mi

Pi

TEM i =
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principales causas de muerte son las enfermedades cerebrovasculares, 
las enfermedades hipertensivas y la diabetes mellitus (DANE, 2021).

Para terminar, es necesario mencionar que los primeros indicios de 
cambios en los patrones demográficos de la humanidad se presentaron 
en el proceso de disminución de la mortalidad; de este modo, se 
impactó en un crecimiento lento de la expectativa de vida al nacer en 
los colombianos desde 1920. Este proceso, según Horiuchi (1999), ha 
venido de la mano de los cambios de una transición epidemiológica 
con la disminución o control de las enfermedades infecciosas y ha 
hecho que desde 1840 la esperanza de vida haya aumentado en un 
ritmo promedio de 2,5 años por década, pero los pronósticos recientes 
sugieren una desaceleración o incluso una meseta, en todo el mundo 
(Vaupel, 1998); no obstante, en América Latina, según Palloni et al. 
(2015), este crecimiento ha sido de aproximadamente tres años por 
década en los últimos cuarenta años.

La migración

Hace referencia a la movilidad residencial desde un lugar de 
partida hacia otro de llegada, lo que implica el paso por algún límite 
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político-administrativo (municipio, departamento o país). Pese a que 
es el segundo componente que incide en el crecimiento o decrecimien-
to de la población, es muy diferente al comportamiento que presentan 
las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), las cuales se dan 
una sola vez en la vida. De acuerdo con Campos (2015):

cualquier desplazamiento espacial puede considerarse, al menos teóri-

camente, como completamente voluntario o forzado. En la práctica, sin 

embargo, es poco probable que un tipo de migración encaje en uno de 

estos tipos extremos. Solo en términos imaginarios podemos considerar 

la migración como un acto completamente autónomo y voluntario. Por 

otro lado, es difícil que el individuo tenga capacidad de elección frente 

a la necesidad de migrar, incluso cuando la fuerza que lo impulsa a este 

acto sea extremadamente grande. (pp. 273-274)

Elizaga y Macisco (1975), mencionan la idea de las distancias en 
la movilidad humana, expresando que 

la idea de movilidad geográfica o espacial de una población podría 

incluir desde traslados a unos pocos metros hasta a muchos kilóme-

tros de distancia, en que la estadía en el lugar de destino se puede 

prolongar desde unas pocas horas hasta muchos años. Sin embargo, 

el concepto de migración es más específico. Su carácter esencial lo 

constituye un cambio de lugar de domicilio, o cambio de la residencia 

“usual”: la reanudación de la vida en un lugar nuevo o distinto. (p. 8)

Según los mismos autores, citando a Fairchild en la teoría del 
push-pull (impulso-atracción) en la misma dirección de Campos (2015), 
afirman que el hombre es sedentario por naturaleza, es decir, per-
manece arraigado hasta que alguna fuerza lo obliga a moverse. Para 
Elizaga y Macisco (1975), citando a Petersen (1958), en la tipología 
se debería incluir no solo el concepto de fuerzas, sino también el de 
la teoría de la inercia. Sugieren que una población en descanso o en 
movimiento se mantiene en ese estado a menos que reciba incenti-
vos para movilizarse. Entre los diferentes aspectos que influyen en 
la propensión a migrar, según Campos (2015), y que contribuyen a 
la ubicuidad de una selectividad de la migración, destacan las prin-
cipales variables demográficas de edad y el sexo. Estas caracterís-
ticas, al interactuar con el contexto en el que viven los individuos, 
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determinan qué individuos de una población se convertirán o no en 
migrantes. Además, la selectividad de la migración promueve una 
diferenciación entre quienes realizaron actos típicamente volun-
tarios o quienes sufrieron un desplazamiento con un alto grado de 
fuerza externa al individuo.

Un gran número de teorías de migración también entrelazan de 
manera directa o indirecta a la economía, la educación, los factores 
políticos y hasta el desplazamiento forzado. En ese sentido, el conflicto 
armado en Colombia junto con guerrillas, paramilitarismo y bandas 
criminales ha sido un fenómeno que ha impactado bastante en los pro-
cesos de migración interna, básicamente por desplazamiento forzado 
de la población rural hacia las ciudades (Mora Cortés, 2013). Es decir, 
gran parte del debate sobre la migración se centra en el desplazamien-
to forzado, que continúa hoy día a pesar de las implicaciones legales, 
humanitarias y diplomáticas que conllevan las llamadas migraciones 
forzadas y el asunto de los refugiados internacionales. Desde el senti-
do de la migración internacional, en los últimos años en Colombia se 
han presentado algunos fenómenos sociales como el Acuerdo de Paz, 
al mismo tiempo que conflictos sociales en países vecinos, lo que ha 
hecho que se pase de ser un país expulsor de migrantes a uno atrayen-
te; un buen porcentaje de ellos se podría catalogar como refugiados de 
la crisis política y humanitaria en sus países de origen.

El principal problema de la migración es la cuantificación correcta, 
oportuna y confiable, la cual no es fácil realizar. Esta situación lleva 
a que su estudio sea un importante reto para las administraciones lo-
cales, departamentales y nacionales, así como para las instituciones 
encargadas de las estadísticas y los centros de investigación, lo que 
complejiza la planeación integral y la toma de decisiones públicas.

El analizar la migración es un ejercicio que implica superar el 
simple conocimiento del número de inmigrantes y emigrantes en un 
ente territorial, para establecer pérdidas y ganancias de los movimien-
tos; hay que identificar, a su vez, la frecuencia con la que se dan, los 
flujos de origen y destino, los móviles de la migración; así como las 
afectaciones económicas, sociales, ambientales, etc., que estos movi-
mientos generan en los lugares de origen y destino.

Para la cuantificación de la migración, entre los principales indica-
dores se encuentra la tasa de inmigración (tI), que muestra la relación 
entre la población inmigrante en un periodo de tiempo y la población 
total en el mismo periodo por cada 1000 habitantes: 



Demografía80 ◗

× 1000I
Pi

TI i =  (10)

Por su parte, la tasa de emigración (tE) refleja la relación entre 
la población emigrante y la población total en el mismo periodo por 
cada 1000 habitantes:

× 1000E
Pi

TE i =  (11)

La tasa de neta de migración (tNm) que corresponde a la diferen-
cia entre las tasas de inmigración y de emigración:

TNM = TI - TE (12)

La tasa de migración total (tmt), siendo la suma de las tasas de 
migración y emigración:

TMT = TI + TE (13)

La medición de la migración es de los temas más complejos que 
existen dentro de la dinámica demográfica, dada la escasa disponi-
bilidad de información, con la que sea posible identificar este tipo de 
movimientos.

En este sentido, vale la pena considerar la matriz de Puyol et al. 
(1995), en la que es posible identificar diferentes tipos de movimien-
tos y, dentro de estos, los que sí se pueden identificar como migración 
(véase la tabla 2).

Tabla 2. Tipos de migraciones 

Recurrentes No recurrentes

Locales A C 

Extralocales B D 

Fuente: elaboración propia con base en Puyol et al. (1995).

La categoría A representa espacialmente los movimientos diarios por razones de 
trabajo, estudio, compra, etc., que no suponen ningún cambio de residencia. La 
categoría B (circulación) incluye los movimientos estacionales o temporales de 
corta duración y de carácter cíclico que obedecen a motivos laborales, de estudio 
u ocio y que no suponen tampoco un cambio de domicilio. Y la categoría C abarca 
sobre todo los movimientos intraurbanos motivados por los cambios residenciales 
(Puyol et al., 1995, p. 133).
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La migración y la complejidad de su medición llevan a que en la 
mayoría de las ocasiones el único criterio a considerar sea la delimitación 
política y administrativa de un ente territorial; no obstante, dada la 
multiplicidad de regiones y tamaños, es necesario emplear criterios 
espaciales y temporales que posibiliten diferenciar las migraciones 
de las que no lo son.

Tal como se pudo abordar en esta unidad, resulta imprescindible 
conocer la dinámica demográfica, debido a que es el reflejo de lo que 
se da en los territorios a partir de los cambios producidos en los 
nacimientos, las defunciones y la movilidad de la población. En este 
orden de ideas, pese a que su abordaje es separado por cada una de 
sus variables, lo cual implica su conocimiento y dimensionamiento, 
los análisis deben ser integrales, de tal manera que sea posible tomar 
medidas de política, que sean capaces de direccionar o redireccionar 
los rumbos de la población y prever los acontecimientos futuros. 
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Distribución espacial  
de la población

uNo DE loS PrINCIPAlES INSumoS PArA El EStuDIo DE loS PAtroNES 
de asentamiento de la población son los censos de población y vivien-
da de los países. Se dice que:

los censos de población y vivienda desempeñan un papel esencial en 

la administración pública (Naciones Unidas, 2010). Sus resultados se 

utilizan como referencia para la mejor distribución de recursos, ser-

vicios gubernamentales y la representación de todo un país, al asig-

nar los fondos gubernamentales entre las regiones y distritos para la 

educación, servicios de salud, delineamiento de distritos electorales 

a nivel nacional y a nivel local, midiendo el impacto del desarrollo in-

dustrial, solo por nombrar algunas aplicaciones. Adicionalmente, el 

Censo también desempeña un papel esencial en aquellos elementos 

de los sistemas, que requieren de información estadística en los paí-

ses como son: los sectores económicos, políticos, sociales y de salud 

pública (Naciones Unidas, 2017). (Sandoval, 2018) 

Por tanto, la información estadística sobre la distribución de la 
población entre las áreas administrativas es útil para varios propósitos. 
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Primero, forman la base para determinar los distritos electorales; 
segundo, sirven para la planificación socioeconómica y administra-
tiva; y, tercero, proporcionan datos básicos para hacer proyecciones 
de población.

Adicionalmente, los conceptos de distribución y densidad de po-
blación están estrechamente relacionados y se basan, respectivamente, 
en la ubicación de un patrón espacial debido a la dispersión de la pobla-
ción, la formación de aglomeraciones, la dispersión lineal, entre otras. 
Del mismo modo, se puede decir que la densidad de la población es la 
relación entre las personas y el espacio físico, lo que da cuenta de la po-
blación y el tamaño del área en que viven las personas.

Existen varios métodos demográficos para describir la distribu-
ción espacial de una población; no obstante, se considerará en este 
documento la forma más simple que es la distribución porcentual de 
la población sobre las áreas geográficas. Otras metodologías general-
mente adoptadas son las de enumerar las áreas geográficas de una 
clase determinada, lo que permite comparar la clasificación de censo 
a censo entre países. Esto posibilita la identificación de los cambios en 
las tendencias de la población a lo largo del tiempo. También existen 
otros métodos que generalmente se utilizan para estudiar la distri-
bución de la población, como el cálculo del punto medio, identifica-
ción de centroides de la población, el punto de mínimo viaje total y el 
punto de máxima población potencial entre otros que no se tratarán 
aquí (Statistics Bureau of Japan, 2008).

La densidad de población generalmente se calcula como la esti-
mación del número de individuos en la población por kilómetro cua-
drado (km²) de superficie terrestre, excluyendo el área ocupada por 
el agua. Varios estudiosos han ideado diferentes tipos de densidades 
para su utilización en diversas situaciones, con el objetivo de llegar 
a un mejor indicador de la relación población-recurso. Estas propor-
ciones se conocen como densidad aritmética, densidad fisiológica o 
nutricional, densidad agrícola, densidad económica, etc.

Con estos elementos, esta unidad se estructura en cuatro aparta-
dos (véase la figura 14). En el primero, se aborda lo concerniente a dis-
tribución espacial y densidad de población; en el segundo, se muestra 
la división política del país, la cual permite identificar los espacios en 
los que se encuentra distribuida la población; en el tercero, se presenta 
el crecimiento de la población a través del tiempo y a partir de la altitud, 
lo que evidencia las particularidades que llevan a que una población se 



Distribución espacial de la población ◗ 87

asiente en uno u otro lugar. En el cuarto, se muestra la distribución es-
pacial de la población colombiana en los siglos xx y xxI.

Distribución espacial y densidad de la población

La distribución espacial de la población es el resultado de las interac-
ciones entre las características ambientales y geográficas del territo-
rio y los movimientos propios de la población. La necesidad compe-
titiva de buscar mejores oportunidades, que atraen o expulsan a los 
individuos (Study.com, 2021), los problemas políticos y de escasez 
de recursos, la competencia entre los individuos por los recursos y el 
espacio habitable determinarán el patrón espacial que se distribuye 
en un área. Una de las estrategias para medir la distribución espacial 
es por medio del cálculo de la densidad de población en un área deter-
minada, por ejemplo, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. 
Los tres tipos principales de distribución espacial de la población 
son uniformes, donde las viviendas unifamiliares se organizan en 
subdivisiones agrupadas; como es el caso de las personas que viven 
en edificios de apartamentos de gran altura en las grandes ciudades, 
lo que evidencia una distribución espacial agrupada y aleatoria. Las 
poblaciones humanas rurales son una muestra de la distribución 
espacial aleatoria, a medida que las personas construyen su hogar 
en su área favorita de una propiedad (Study.com, 2021). 

Los factores determinantes de la distribución espacial de la po-
blación son: las formas del relieve, el clima, el suelo, la topografía, los 
recursos minerales y energéticos, la accesibilidad, los puertos natura-
les, los ríos o canales navegables, las culturas, las fronteras políticas, 
los controles sobre el comercio y la migración y las políticas guberna-
mentales (Ortega, 2024), los tipos de actividades económicas, la tec-
nología, incluido el tipo de instalaciones agrícolas y de transporte, la 
organización social, entre otros factores demográficos como cambios 
en el aumento natural y la migración. Las condiciones físicas adversas 
y la ausencia de oportunidades de medios de subsistencia han sido las 
principales responsables de desalentar a la población en ciertas áreas. 
Las condiciones climáticas son quizás la más importante de todas las 
influencias geográficas sobre la distribución de la población; además 
de los factores físicos, varios factores sociales, demográficos, económi-
cos, políticos e históricos la afectan (Statistics Bureau of Japan, 2008). 

estructura de la población:
natalidad, mortalidad y migración

Distribución espacial 
y densidad de la población

División político-administrativa

Crecimiento demográ�co

Distribución espacial de la población 
colombiana en los siglos XX y XXI

Figura 14. Ejes temáticos 
de la unidad 4

Fuente: elaboración propia.
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Un caso especial puede ser el de Colombia, donde los problemas 
de violencia, amenazas, enfrentamientos entre grupos al margen de 
la ley, narcotráfico y delincuencia común, en el pasado reciente obli-
garon a un gran número de personas a emigrar de un municipio a 
otro o a las ciudades. Aunque la mayoría de la población del campo 
se dedica a la agricultura y rara vez cambia de residencia en tiempos 
normales, en los últimos años ha habido movimientos de población 
hacia las ciudades y una de las razones principales es el tema eco-
nómico. Existe un claro patrón de distribución de la población en 
Colombia, donde, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPv) de 2018, el 71,1 % estaba en las cabeceras municipales, un 
7,1 % en centros poblados y solo el 15,8 % en el sector rural disperso 
(DANE, 2021).

La información sobre la distribución de la población entre las 
áreas administrativas es útil para varios propósitos. Por lo general, 
forman la base para determinar los distritos electorales, sirven para la 
planificación socioeconómica y administrativa, y proporcionan datos 
básicos para hacer proyecciones de población.

Los conceptos de distribución y densidad de población están 
estrechamente relacionados entre sí; sin embargo, los dos son dife-
rentes, ya que la distribución se basa en la ubicación, mientras que la 
densidad es una proporción. La distribución espacial de la población 
da cuenta de la dispersión de la misma, la dispersión lineal, la forma-
ción de aglomeraciones, etc. Por su parte, la densidad de la población 
hace referencia a la relación entre la población y el tamaño del área 
en que vive (Khan Academy, 2024).

De los varios métodos para describir la distribución espacial de la 
población, la forma más simple es la distribución porcentual sobre las 
áreas geográficas. Uno generalmente adoptado es enumerar las áreas 
geográficas de una clase determinada en orden de clasificación, lo que 
permite comparar la clasificación de censo a censo. Esto proporciona 
cambios en las tendencias de la población a lo largo del tiempo. Otros 
métodos son el cálculo del punto medio, el punto medio o el centro de la 
población, el punto de mínimo viaje total y el punto de máxima población.

Si bien es cierto que la distribución espacial y la densidad de 
población están relacionadas, es necesario considerar que Colombia 
tiene una serie de divisiones políticas y administrativas y, en estas, 
es donde se ve albergada la población. A continuación, se pasará a co-
nocer estos aspectos de importancia. 
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División político-administrativa 
(departamentos, municipios)

Las áreas políticas son establecidas mediante mecanismos legales a 
nivel interno de los entes territoriales dentro de los países. Sin embargo, 
existen diversas variaciones en las definiciones de las unidades geo-
gráficas fundamentales para las cuales se pueden obtener datos para 
diferentes países. A pesar de los avances en los métodos para tabular 
los datos del censo, hoy día aún es muy difícil hacer un trabajo com-
parativo entre divisiones político-administrativas entre países a nivel 
subnacional (Shryock y Siegel, 1976).

Divisiones primarias

Los datos sobre la población total y clasificada por residencia ur-
bana/rural se proporcionan para las principales divisiones civiles de 
la mayoría de los países en varios de los Anuarios Demográficos de las 
Naciones Unidas, por ejemplo, el Anuario de 1993 (Naciones Unidas, 
1995) con datos de los censos de 1985-1993. Los nombres genéricos 
aparecen en inglés y francés y, a veces, también en el idioma nacional. 
Los nombres más comunes en inglés son las provincias, regiones, dis-
tritos y estados. El número de las principales divisiones civiles varía 
ampliamente de un país a otro, así como los propios países varían 
mucho en cuanto a sus áreas geográficas y tamaños de población; 
también son muy variables las áreas y poblaciones de las principales 
divisiones civiles (Shryock y Siegel, 1976).

Divisiones territoriales existentes en Colombia

Las áreas geoestadísticas (cabeceras municipales, centros po-
blados, resto rural, entre otras) se han diseñado para referenciar la 
información del proceso estadístico de los censos, las encuestas por 
muestreo, estadísticas derivadas y la obtenida a partir de registros 
administrativos. Se trata de la base del marco muestral de las en-
cuestas sociales, pues identifica la ubicación y distribución de las 
viviendas en el territorio.

En seguida, se presentan las definiciones de las divisiones 
territoriales más importantes en Colombia, recuperadas del DANE (2008).
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Área metropolitana: entidad administrativa formada por un conjunto de 

dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o 

metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, 

económico y social, que para la programación y coordinación de su de-

sarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere 

una administración coordinada (Ley 128 de 1994, art. 1). 

Área urbana: se caracteriza por estar conformada por conjuntos de 

edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cua-

les están delimitadas por calles, carreras o avenidas, principalmente. 

Cuenta, por lo general, con una dotación de servicios esenciales tales 

como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, 

entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y 

las cabeceras municipales restantes. 

Área rural o resto municipal: se caracteriza por la disposición disper-

sa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No 

cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas 

y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro 

tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. 

Cabecera municipal (cm): es el área geográfica que está definida por 

un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del 

Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede ad-

ministrativa de un municipio.

Centro poblado (cp): es un concepto creado por el dane para fines es-

tadísticos, útil para la identificación de núcleos de población. Se define 

como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, 

vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio 

o de un corregimiento departamental. Dicha concentración presenta 

características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares 

y peatonales. En las tablas referidas a la codificación de la Divipola9, se 

identifican en la columna “Categoría” con la expresión o etiqueta “cp”, 

indicando que, si bien se trata de un centro poblado, no se cuenta con 

la precisión de la autoridad municipal, que permita afirmar si se trata 

de un caserío, de una inspección de policía o de un corregimiento mu-

nicipal. Este concepto considera: 

9  La Divipola es un estándar nacional que codifica y lista las entidades 

territoriales, a saber: departamentos, municipios, corregimientos 

departamentales.
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• Caserío (cas): sitio que presenta un conglomerado de viviendas, 

ubicado comúnmente al lado de una vía principal y que no tiene 

autoridad civil. El límite censal está definido por las mismas vi-

viendas que constituyen el conglomerado. 

• Inspección de Policía (ip): es una instancia judicial en un área que 

puede o no ser amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un 

determinado territorio municipal, urbano o rural y que depende 

del departamento (ipd) o del municipio (ipm). Es utilizada en la 

mayoría de los casos con fines electorales. Su máxima autoridad 

es un Inspector de Policía. 

• Corregimiento municipal (c): es una división del área rural del mu-

nicipio, la cual incluye un núcleo de población, considerada en 

los Planes de Ordenamiento Territorial, pot. El artículo 117 de la 

ley 136 de 1994 faculta al concejo municipal para que mediante 

acuerdos establezca esta división con el propósito de mejorar la 

prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciuda-

danía en los asuntos públicos de carácter local. 

Corregimiento departamental (cd): es una división del departamento, 

al tenor del Decreto 2274 del 4 de octubre de 1991, la cual incluye un 

núcleo de población. Según esta misma disposición, los ahora corregi-

mientos departamentales no forman parte de un determinado municipio.

Departamento: de acuerdo con el artículo 298 de la actual Constitución 

Política de Colombia, es una entidad territorial que goza de autonomía 

para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 

promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio 

en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Los de-

partamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la 

Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen 

la Constitución y las leyes. 

Entidad territorial: de acuerdo con los artículos 286 y 287 de la actual 

Constitución Política de Colombia, se da este calificativo a los departa-

mentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas; estos 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los lími-

tes de la Constitución y de la ley. 

Municipio: de acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución 

Política de Colombia y la Ley 136 del 2 de junio de 1994, es la enti-

dad territorial fundamental de la división político-administrativa 
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del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de 

los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. 

Sus objetivos son la eficiente prestación de los servicios públicos a su 

cargo, la construcción de las obras que demande el progreso local, la 

ordenación de su territorio, la promoción de la participación comuni-

taria en la gestión de sus intereses y el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes. 

La creación de un municipio obedece a lo reglamentado en la 

Constitución y las leyes (136 de 1994, 177 de 1994 y 617 de 2000), donde 

se establecen los requisitos, excepciones y anexos, que deben ser susten-

tados para el establecimiento de un territorio como municipio. Dentro 

de los requisitos se pueden mencionar los siguientes: 

1. Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas 

las características naturales, sociales, económicas y culturales. 

2. Que cuente por lo menos con catorce mil (14 000) habitantes y que 

el municipio o municipios de los cuales se pretende segregar no dismi-

nuya su población por debajo de este límite señalado, según certifica-

ción del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dane. 

3. Que el municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos co-

rrientes de libre destinación anuales equivalentes a cinco mil (5000) 

salarios mínimos mensuales vigentes, durante un periodo no inferior 

a cuatro (4) años. 

4. Estudio de conveniencia económica y social de la iniciativa y de 

viabilidad, elaborado por el órgano departamental de planeación. 

En ningún caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de 

la tercera parte del territorio del municipio o municipios de los cuales 

se segrega. De forma previa a la sanción de la ordenanza de creación 

del municipio, el Tribunal Contencioso Administrativo ejercerá con-

trol automático previo sobre la legalidad de esta. Si el proyecto no se 

encontrare ajustado a la ley no podrá sancionarse. 

Cuando no hubiere precedido la consulta popular a la ordenanza 

que apruebe la creación de un nuevo municipio, una vez esta se ex-

pida será sometida a referéndum en el que participen los ciudadanos 

del respectivo territorio. El referéndum deberá realizarse en un plazo 

máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de sanción de 

la ordenanza. Si el proyecto de ordenanza fuere negado, se archivará y 

una nueva iniciativa en el mismo sentido solo podrá presentarse tres 

(3) años después. 
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También podrán las asambleas departamentales elevar a munici-

pios sin el lleno de los requisitos generales los corregimientos creados 

por el Gobierno nacional antes de 1991 que se encuentren ubicados en 

las zonas de frontera siempre y cuando no hagan parte de ningún mu-

nicipio, previo visto bueno del presidente de la República. 

Tal como se logró identificar, hay una amplia cantidad de defini-
ciones dentro de la división política administrativa. Esto es importante, 
toda vez que, a partir del conocimiento de estas, es posible dimensionar 
los acontecimientos que se presentan en estos en torno a la población y 
las competencias que tienen los gobernantes. Ahora bien, enseguida se 
examinará el crecimiento de la población, el cual permite dimensionar 
el comportamiento y su concentración a través del tiempo. 

Crecimiento demográfico

Se conoce como crecimiento demográfico o poblacional al cambio 
(positivo o negativo) en el total de población de una determinada área 
geográfica, en un periodo de tiempo determinado (Ritchie et al., 2023). 

Figura 15. Crecimiento poblacional en el mundo de hace 12 000 años atrás

Fuente: Ritchie et al. (2023). 
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En la figura 15 se muestra el número creciente de población que 
habita el planeta Tierra en los últimos 12 000 años. Es impresionante el 
crecimiento que ha experimentado la población mundial, toda vez que, 
en la actualidad, es 1860 veces mayor a la de hace 12 000 años, cuan-
do era de tan solo cuatro millones, es decir, la mitad de la población 
actual de Londres. Lo que más llama la atención del gráfico es que el 
mayor crecimiento se ha dado en las últimas décadas. Desde la demo-
grafía histórica se estima que hacia el año 1800 el mundo solo contaba 
con mil millones de personas. Lo que significa que su crecimiento fue 
muy lento durante largo tiempo desde el 10 000 a. C. hasta el 1700 (en 
un 0,04 % anual) (Ritchie et al., 2023). Después de 1800, esto cambió 
radicalmente: la población mundial rondaba los mil millones en el año 
1800 y se ha multiplicado por siete desde entonces. Se cree que a través 
del tiempo en el planeta Tierra han vivido ciento ocho mil millones de 
personas, lo que estaría diciendo que la población actual corresponde 
al 6,5 % del total de las personas que han nacido. Por otro lado, se consi-
dera que entre la aparición del Homo sapiens moderno y el año de inicio 
de la figura en el año 10 000 a. C., la población total del planeta era in-
ferior al millón (Ritchie et al., 2023) En este periodo, la especie humana 
a menudo estuvo seriamente amenazada de extinción.

Figura 16. Relación entre densidad integrada (total de 
personas sobre total de área) y elevación al nivel del mar

Fuente: Cohen y Small (1998).
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Ahora bien, una cuestión es el crecimiento de la población y otra 
es dónde se ha asentado dicha población. En ese sentido, la población 
se ubica donde mejor se sienta y, por ende, la altitud desempeña un 
papel fundamental, debido a las inclinaciones que la población tiene 
sobre las características geográficas y climatológicas de los lugares. 
En cuanto a la distribución de las personas por altitud, se presenta la 
información en la figura 16.

Según la figura, la densidad integrada (total de personas sobre 
total de área), por grado de elevación del piso térmico, está por debajo 
de 100. En la figura 16 se observa que la mayor presencia de población 
está en las altitudes alrededor de los 1000 metros y en la medida que va 
aumentando la altitud, disminuye la población en el mundo. Es decir, 
la mayor concentración de la población mundial está entre los 500 y los 
1000 metros. En América Latina esta población está más concentrada 
en valles y mesetas, sobre todo en países andinos.

El tamaño poblacional depende en gran parte de la velocidad 
del crecimiento demográfico, que a su vez depende de la dinámica 
demográfica de los componentes fecundidad, mortalidad y migración. 
En ese sentido, el que más está impactando en el crecimiento o 
decrecimiento poblacional actual es la fecundidad, que se determina 
como el número de hijos por mujer en edad fértil. Este indicador ha 
venido cayendo desde hace más o menos un siglo en países desarrollados 
y de forma acelerada en los países no desarrollados y, en Colombia en 
los últimos veinte años, de tal manera que este indicador ha impactado 
en la disminución de la población joven. Así mismo, el acelerado 
aumento de la población adulta mayor y en el futuro cercano impactará 
de manera directa en el decrecimiento de la población de los países.

Por un lado, está el crecimiento de la población, que da cuenta de 
la cantidad de personas en un ente territorial, por el otro, la densidad 
de población, que muestra la relación de personas por área geográfica; 
no obstante, la siguiente sección ofrece una noción de la distribución 
espacial de la población colombiana durante los siglos xx y xxi.

Distribución espacial de la población 
colombiana en los siglos xx y xxi
El crecimiento urbano para el siglo xx en Colombia fue acelerado. Los 
cambios en el país se pueden identificar en los mapas que se presentan a 
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continuación, en donde se puede notar la concentración de la población 
en los principales centros urbanos (véase la figura 17).

Partiendo de información de los censos de población, se puede 
identificar que la población se comportó de la siguiente manera: en 
1938 era de 8,7 millones, de los cuales el 31 % estaba ubicado en áreas 
urbanas; en 1951 aumentó a 11,5 millones, de los que el 39 % tenía 
asiento en áreas urbanas, mientras que en 1964 la población alcanzó los 
17 millones, de los que el 52 % ocupaba áreas urbanas y, en el año 1973, 
llegó a 22,8 millones, con el 59 % de población urbana (Ruíz et al., 2007). 

Figura 17. Población en Colombia 1964 y 1973

Fuente: Murad Rivera (2003).
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En 1985, el país contaba con 30 millones de habitantes y el 65 % 
de población urbana; en 1993, con 37,6 millones de habitantes y el 
68 % de población urbana (Sánchez, 2007). Como se puede identificar, 
pese a que el porcentaje de población urbana continúa creciendo, el 
crecimiento empieza a ser más lento. Para el año 2005, la población 
fue de 41,4 millones de habitantes, con una población urbana del 76 % 
y en el 2018, la población llegó a 48,3 millones de habitantes y una 
población urbana del 77,1 %. 

Figura 18. Población en Colombia 1985 y 1993

Fuente: Murad Rivera (2003).

Barranquilla 1985 1993
Cartagena

Barranquilla

Cartagena

Cúcuta

Bucaramanga

Cúcuta

Bucaramanga
Medellín

Bogotá Bogotá

CaliCali

Manizales
Pereira

Manizales
Pereira

Ibagué

Medellín

menos de 50 mil 50 mil a 500 mil 500 mil a 1 millón

N N

500 millón a 4 millones mas de 4 millones

Volumen de población



Demografía98 ◗

En las últimas seis décadas la concentración de la población ur-
bana en Colombia se ha marcado por su acelerado proceso y carácter 
primacial. Se puede señalar que el país es una excepción en América 
Latina, toda vez que la mayoría de los países de la región experimen-
taron primacía urbana; en Colombia, este fenómeno se dio en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla, consideradas las ciudades más impor-
tantes (véase el mapa 5 en DNP (2014, p. 44).

Estudios como los de Flórez (2000) y Fajardo (2002), señalan que 
el acelerado crecimiento de la población fue producto de un notable 
aumento en las tasas de fecundidad y natalidad, y de la reducción de 
las de mortalidad en las zonas urbanas, los cuales venían de la mano 
de un importante proceso migratorio de lo rural a lo urbano relacio-
nados directamente con la economía del café, la industrialización 
productiva y los diversos conflictos por la tierra.

Entre las explicaciones del crecimiento urbano en Colombia, 
Cardona (1968) consideraba que la migración rural-urbana era producto 
de las mejores condiciones de vida que experimentaban los habitantes 
de la ciudad frente a los del campo. Para él, la violencia no tuvo inci-
dencia en este proceso, pero coincidió con el fenómeno de la violencia 
en el campo. Por su parte, Bernal (1973) señaló que las migraciones 
se generaron de lugares deprimidos a otros con mejores condiciones, 
que concentraban centros industriales, financieros y culturales. En 
contraste, Apriele-Gniset (1992) criticó algunos estudios, dado que 
la urbanización no fue un proceso natural, donde la movilidad se dio 
de manera voluntaria y en busca de mejores oportunidades laborales. 
Así, evidenció que las migraciones fueron forzadas, producto de la 
violencia y permanentes en el tiempo, de modo que la distribución de 
la población se dio en todo el sistema urbano nacional.

En este sentido, el desplazamiento forzado ha generado fuertes 
impactos en la población colombiana y ha tenido notables consecuen-
cias en términos de la distribución espacial de la población. De esta 
manera, el conflicto armado interno ha incidido notablemente sobre 
la geografía social y humana nacional, al dejar un panorama desola-
dor en el camino y limitar el pleno desarrollo de las capacidades y de 
la riqueza potencial en múltiples sectores de la población. Las afecta-
ciones más notorias son la vulneración de los derechos humanos, la 
inseguridad y vulnerabilidad de la población infantil, mujeres, adultos 
mayores y grupos étnicos.
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Las medidas de política direccionadas para la población afectada 
no establecen la incidencia diferencial sobre regiones y grupos espe-
cíficos. La estructura actual de la gestión estatal es eminentemente 
sectorial y ligeramente descentralizada, lo que limita el abordaje in-
tegral de los requerimientos de los grupos menos favorecidos. Estas 
anomalías en la democracia dejan por fuera a grandes segmentos de 
la población en el manejo de asuntos públicos, los excluyen en térmi-
nos de justicia y generan desprotección personal.

En estos términos, la sociedad colombiana se configura dentro de 
una estructura bastante amplia de relaciones sociales, económicas y 
políticas, que han generado un importante proceso de concentración 
urbana a través del tiempo, con un sinnúmero de afectaciones, que 
actualmente experimentan la gran mayoría de las ciudades del país 
y de América Latina.

Como se logró identificar, la población se distribuye en los terri-
torios por factores de tipo económico, político, social, geográfico, entre 
otros. Estos factores condicionan las dinámicas que se gestan en los 
diferentes entes territoriales, por tal razón, es necesario conocer los 
elementos que llevan a que se asienten o no en determinados lugares, 
puesto que, a partir de ello, será posible tomar decisiones en el ámbito 
público acordes a las situaciones que se presentan. 

Hasta aquí, el libro se ha encargado de abordar aspectos tanto 
teóricos como prácticos en las diferentes unidades. La siguiente uni-
dad examina la aplicación práctica en torno a fecundidad, mortalidad 
y migración.

Referencias

Aprile-Gniset, J. (1992). La ciudad colombiana. Siglo xix y siglo xx. 
Biblioteca Banco Popular.

Bernal, S. (1973). Algunos aspectos sociológicos de la migración 
en Colombia. En R. Cardona (ed.), Las migraciones internas 
(pp. 51-102). División de Estudios de Población, Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina.

Cardona, R. (1968). Migración, urbanización y marginalidad. División 
de Estudios de Población, Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina. 



Demografía100 ◗

Cohen J. E. y Small, C. (1998). Hypsographic demography: The dis-
tribution of human population by altitude. Applied Physical 
Sciences, 95(24), 14009-14014. https://doi.org/10.1073/
pnas.95.24.14009

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 
(2008). Conceptos Básicos. https://www.dane.gov.co/files/
inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 
(2021). Resultados Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018. ¿Dónde Estamos? https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-po-
blacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/
donde-estamos

Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2014). Misión sistema 
de ciudades. Una política nacional para el sistema de ciudades 
colombiano con visión a largo plazo. https://osc.dnp.gov.co/
administrator/components/com_publicaciones/uploads/
Misin_Sistema_de_Ciudades.pdf 

Fajardo, D. (2002). Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. 
Universidad Nacional de Colombia.

Flórez, C. (2000). Las transformaciones sociodemográficas en Colombia 
durante el siglo xx. Banco de la República. Tercer Mundo 
Editores. 

Khan Academy (2024). Lecciones de biología. Lección 2: 
Introducción a la ecología de poblaciones. Tamaño, den-
sidad y dispersión poblacional. https://es.khanaca-
demy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/
population-size-density-and-dispersal

Murad Rivera, R. (2003). Estudio sobre la distribución espacial 
de la población en Colombia. Población y desarrollo, (48). 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/
a0c3181a-2847-4c1e-9e3a-6c18066f4db6/content 

Ortega, C. (2024). Distribución de la población: Qué es y factores que 
influyen. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/
es/distribucion-de-la-poblacion/ 

https://doi.org/10.1073/pnas.95.24.14009
https://doi.org/10.1073/pnas.95.24.14009
https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf
https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Misin_Sistema_de_Ciudades.pdf
https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Misin_Sistema_de_Ciudades.pdf
https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Misin_Sistema_de_Ciudades.pdf
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a0c3181a-2847-4c1e-9e3a-6c18066f4db6/content
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a0c3181a-2847-4c1e-9e3a-6c18066f4db6/content


Distribución espacial de la población ◗ 101

Ritchie, H., Rodés-Guirao, L., Mathieu, E. Gerber, M., Ortiz-
Ospina, E., Hasell, J. y Roser, M. (2023). Population 
Growth. Our World in Data. https://ourworldindata.org/
future-world-population-growth/

Ruíz, S., M., Rubiano, N., González, A., Lulle, T., Bodnar, Y., 
Velázquez, S., Cuervo, S. y Castellanos, E. (2007). 
Ciudad, espacio y población: el proceso de urbanización en 
Colombia. Universidad Externado de Colombia Centro de 
Investigación sobre Dinámica Social.

Mora Cortés, A. F. (2013). Conflicto, violencia socioeconómica y des-
plazamiento forzado en Colombia. Cuadernos de Economía, 
32(61), 721-754. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pi-
d=S0121-47722013000300004&script=sci_arttext&tlng=pt 

Sandoval, J. d. J. (2018, 18 de enero). Periodicidad en los Censos 
de Población y la Demografía en Colombia. Observatorio 
Latinoamericano de Censos de Población. https://observatorio-
censal.org/2018/01/18/periodicidad-en-los-censos-de-po-
blacion-y-la-demografia-en-colombia/

Sánchez, L. (2007). Migración forzada y urbanización en Colombia: 
Perspectiva histórica y aproximaciones teóricas. Seminario 
internacional “Procesos urbanos informales” Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Bogotá, 31 de octubre y 
1 y 2 de noviembre.

Shryock, H. S. y Siegel, J. S. (1976). The Methods and Materials of 
Demography. A volume in Studies in Population. Academic Press. 

Statistics Bureau of Japan (2008). Chapter 2 Spatial Distribution and 
Density of Population (Issue 32). https://www.stat.go.jp/
info/meetings/cambodia/pdf/a02_chap.pdf 

Study.com (2021). Population Distribution & Density. Overview, 
Difference & Types. https://study.com/academy/lesson/
the-difference-between-spatial-distribution-density.html 

https://ourworldindata.org/future-world-population-growth/
https://ourworldindata.org/future-world-population-growth/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47722013000300004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47722013000300004&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/a02_chap.pdf
https://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/a02_chap.pdf
https://study.com/academy/lesson/the-difference-between-spatial-distribution-density.html
https://study.com/academy/lesson/the-difference-between-spatial-distribution-density.html




◗ 103

Uso y aplicación  
de variables para la 
interpretación demográfica 
territorial

lA ComPoSICIóN DE uNA PoBlACIóN EStá SujEtA A lAS vArIACIoNES 
de sus condicionantes demográficos, los cuales están fuertemente rela-
cionados con la sociedad de la que forman parte. Estos condicionantes, 
que constituyen la dinámica de la población, son particularmente la 
fecundidad, la mortalidad y la migración y, de manera secundaria, la 
estructura de la edad, el sexo, la nupcialidad, la educación y la religión. 
Estos factores influyen en el crecimiento y en los indicadores fuertes en 
una población, como la salud, la expectativa de vida, el impacto en la 
economía, los flujos de movimientos y la riqueza en el territorio donde 
impactan de forma significativa la tributación, la inversión desde la 
administración pública y el Gobierno. 

Estos condicionantes que, en general, tienden a converger en 
el sentido de las bajas tasas de mortalidad y fecundidad, son los que 
usualmente evolucionan en los cambios en la transición demográfica. 
Pero, con ello, dan lugar a otro tipo de condiciones, divergencias y des-
igualdades entre las diferentes áreas y regiones, las cuales, a mediano 
y a largo plazo, se manifiestan en envejecimiento poblacional, aumento 
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del gasto en servicios de salud para la población adulta mayor, desigual-
dades en los niveles de desarrollo en cuanto a regímenes pensionales, 
aumento de población adulta mayor, escasez de jóvenes, abandono 
de los adultos mayores y altas tasas en la aparición de cuidadores. El 
boom de crecimiento que se produce con la evolución de la transición 
demográfica en los territorios, también se puede producir con mayor 
intensidad el gasto individual en aquellas regiones donde los indica-
dores de fecundidad y mortalidad son positivos; es decir, tienden a 
caer, así como en los Estados que han intervenido en menor grado en 
la implementación de políticas demográficas, pese a los esfuerzos de 
las agencias internacionales.

Este fenómeno ocurre por una fase que se produce cuando las 
tasas de fecundidad y mortalidad comienzan a descender y aparece 
el denominado dividendo demográfico10. Cuando esto sucede, las tasas 
de dependencia económica disminuyen, lo que permite disponer de 
más recursos para aumentar las inversiones en educación, sanidad, 
empleo, protección social y pensiones, fomentando así el crecimiento 
económico y el bienestar a corto y medio plazo, según se explica en el 
siguiente párrafo, desde el Informe de Población de las Naciones Unidas:

Se han observado avances en materia de medición subnacional en 

América latina. A través de cuentas subnacionales y encuestas de ho-

gares es posible obtener cifras socioeconómicas actualizadas de los 

territorios […] Existen pocos indicadores comparables, entre ellos los 

de pobreza, desempleo acceso a servicios y valor agregado per cápita, y 

aun presentan limitaciones. (Buitelaar et al., 2015, p. 66)

Si esto ocurre, como está sucediendo en algunos territorios de 
Colombia o, por el contrario, no se identifica y no se aprovecha este 
milagro económico, después vendrá un proceso de crisis profunda 
ocasionada por el aumento del gasto en población adulta como son 
salud pública, pasivo pensional y abandono de los mismos por el alto 

10  Hace referencia al beneficio potencial que un área geográfica puede alcanzar 

con una cantidad importante de población en edad productiva.
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costo en sostenibilidad. Es esta la razón principal por la cual un admi-
nistrador público debe conocer los condicionantes demográficos, sus 
factores y sus etapas en la transición demográfica de una región o de 
un país, para identificar los dividendos y sus cambios y aprovecharlos 
para bien de sus comunidades.

La presente unidad contiene en cuatro apartados (véase la figura 19). 
En el primero, se presenta la estructura de la población a través de 
pirámides, lo que permite identificar los diferentes cambios que se 
generan, los factores generadores y las consecuencias del caso. En el 
segundo, se muestra la mortalidad y se destacan los diferentes indicadores 
y las principales fuentes para la captura de información. En el tercero, 
se aborda la fecundidad y la reproducción, se presentan los principales 
indicadores y las fuentes comunes para la obtención de información. En 
el cuarto, se presenta la migración, junto con algunos de los principales 
indicadores, fuentes de información y algunas tendencias actuales. 

Estructura etaria de una población 

El análisis de la estructura etaria de una población se relaciona con 
la composición según sexo y edad, y suele exponerse a través de la 
denominada pirámide poblacional, que obedece a la construcción de 
un doble histograma de barras horizontales de dos variables, edad 
(agrupada) y sexo, donde se puede representar la distribución de fre-
cuencias o proporciones de hombres (a la izquierda) y de mujeres (a 
la derecha), usualmente por quinquenios, con respecto al total de 
la población.

La figura 20 muestra que cualquier población está en continuo 
proceso de cambio. Lo que es conocido como la dinámica demográfica 
hace que una población varíe en el tiempo y se distinga de otras; no 
es más que la interrelación de los fenómenos demográficos básicos: la 
fecundidad, la mortalidad y la migración. Cada uno de ellos interviene 
de modo distinto en la población, no solo en el crecimiento, sino muchas 
veces también en su disminución, según las variables mencionadas 
y contribuye, en consecuencia, a variar su tamaño y a modelar su 
estructura (Servizo Galego de Saúde, 2014). 

usos y aplicación de variables 
para la interpretación 
demográfica territorial

Estructura etaria de una población

Mortalidad

Fecundidad y reproducción

Movilidad y migración

Figura 19. Ejes temáticos 
de la unidad 5

Fuente: elaboración propia.
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Figura 20. Representación de los determinantes 
demográficos mediante una pirámide de población 

Fuente: imagen de acceso libre tomada de Servizo Galego de Saúde (2014). 

La figura 20 muestra una pirámide poblacional que no representa 
ningún país o región específicos. Es importante destacar cómo un simple 
histograma horizontal doble tiene tanta importancia para la demografía. 
Lo primero que se observa es que se pueden leer los condicionantes 
de la demografía que hacen que haya una dinámica poblacional en el 
territorio. La base de la pirámide representa el volumen de nacimientos. 
En este sentido, una pirámide con base ensanchada representa un alto 
volumen de nacimientos en dicha población, lo que muestra altas tasas 
de fecundidad. Por el contrario, una pirámide con base angosta (como la 
que se muestra en la figura 20) indica pocos nacimientos en comparación 
con el resto y refleja una alta caída en tasas de fecundidad a lo largo del 
tiempo. Seguidamente, se observa que, al subir un poco en las barras, 
se encuentran los grupos de edad en la población joven o adulta joven. 
También se halla un ensanchamiento de dichas barras, que puede 
tener dos significados de acuerdo con el contexto demográfico o una 
alta proporción de población en edad para trabajar, lo que da cuenta de 
una razón de dependencia baja y, en este caso, una especie de dividendo 
demográfico o, por el contrario, en un país europeo, por ejemplo, refleja 
que ha habido emigración al país que se concentra en este segmento 
de la población. Posteriormente, subiendo un poco más, si se observan 
baches o huecos leves, indican que se está perdiendo población en estos 
grupos de edad, ya sea por inmigración o por muerte; por ejemplo, en 
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Colombia, donde la población joven es mayormente masculina, se detecta 
una disminución de población por los fenómenos de la violencia. 

En la parte alta de la pirámide se muestra la población adulta 
mayor, la cual, si es más gruesa que las de abajo, reflejaría un alto 
envejecimiento en la población, pero si, por el contrario, es angosta y 
disminuye, significa que los adultos mayores son pocos y están mu-
riendo al reflejo de la expectativa de vida vigente en esa población, que 
debería ser baja en ese caso. Como se ve, una pirámide poblacional es 
el recorrido de la demografía de un país o territorio de forma gráfica.

La pirámide de población permite que se realice la comparación 
de la población de un ente territorial a través del tiempo, o del mismo 
con relación a otros. En este sentido, a continuación, se presentan 
los dos casos a modo de ejemplo. Por un lado, se observa la evolución 
2018-2035 de la población de Zipaquirá, Cundinamarca, a través de la 
pirámide de población proyectada mediante datos del CNPv de 2018. 
Obsérvese en la figura 21 el detalle de cómo la población va enveje-
ciendo en la medida que transcurre el tiempo y esto se nota en el en-
sanchamiento de la parte superior de la pirámide, lo que se refleja en 
la caída de las tasas de fecundidad. 

Figura 21. Pirámides poblacionales 2018-2035, 
área total Zipaquirá, Cundinamarca

Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado, la comparación de las poblaciones de dos territorios 
ampliamente diferentes por medio de sus pirámides poblacionales, 
que son las proyecciones al 2023 por el DANE (DNP, 2023).

De acuerdo con la figura 22, se observan dos poblaciones totalmente 
diferentes, en concordancia con los determinantes demográficos, 
mediante una pirámide de población. Se puede observar que la ciudad 
de Bogotá D. C. tiene unos indicadores de fecundidad muy diferentes 
a los del municipio de Lloró (Chocó). Se observa, por ejemplo, que la 
pirámide de Bogotá tiene un proceso mucho más avanzado en cuanto 
a su transición demográfica, lo que es un índice de bajas tasas de 
fecundidad y un alto aumento de población adulta joven, lo que se 
asocia a la emigración hacia esta ciudad y una caída paulatina de 
la población adulta mayor. Finalmente, se observa que, aunque el 
proceso de envejecimiento poblacional todavía no es muy acelerado, 
sí se identifica que el grupo de 80 años y más es mayor en proporción 
que los grupos de 75-79 años. 

Figura 22. Pirámides poblacionales de Bogotá D. C. y el municipio 
de Lloró, departamento del Choco. Proyecciones del dane a 2023 

Fuente: Extraído de TerriData, comparaciones de demografía  
y población de municipios del dnp (2023). 

En cuanto al municipio de Lloró (Chocó), se observa una pirámide 
con una base muy amplia, lo que significa que en este municipio toda-
vía hay muchos nacimientos, por tanto, altas tasas de fecundidad; esto 
significa una alta dependencia de la mujer en la crianza de sus hijos. La 
pirámide sigue disminuyendo conforme aumentan los grupos de edad, 
lo que da cuenta de que esta población aún está en su primera etapa 
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de transición demográfica, con altas tasas de fecundidad y mortalidad 
y poco envejecimiento, en general, muestra una población muy joven 
con una alta dependencia económica en los hombres adultos jóvenes. 
Esta pirámide se puede comparar con la de cualesquiera países del 
centro del África subsahariana. 

Con este recorrido, queda claro el papel que desempeña la es-
tructura de la población dentro de la dinámica demográfica, al ser una 
representación gráfica, la cual permite identificar acontecimientos 
pasados, presentes y prever los futuros. 

Aplicaciones sobre mortalidad

La mortalidad es el proceso por el cual los miembros de una población 
van saliendo gradualmente de su estructura etaria poblacional, ya 
que fallecen conforme pasa el tiempo. Este proceso se detalla más 
específicamente en una herramienta de la demografía denominada 
la tabla de vida (Preston et al., 2001). La tabla de vida es un resumen 
de la experiencia de mortalidad de una población y su resultado se 
refleja en un indicador denominado esperanza de vida al nacer. La 
esperanza de vida al nacer es el número promedio de años que una 
persona aspira a vivir desde que nace hasta que muere, sometido a 
la experiencia de mortalidad en el periodo de estudio. Esto se refleja 
en la tabla de vida:

A pesar de que la mortalidad es un hecho inevitable, su comportamien-

to presenta diferencias muy importantes entre países, regiones, clases 

sociales y grupos culturales. Esto evidencia lo fundamental de analizar, 

no solamente su patrón general, sino también el comportamiento de 

grupos particulares y las principales causas de defunción. (Universidad 

de Costa Rica, 2023)

La disminución de la mortalidad en los países y las regiones usual-
mente se da por medio de nuevos descubrimientos y los adelantos en la 
ciencia médica, por las mejoras en salubridad y las condiciones de vida e 
higiene, alcantarillado, agua potable, lo que evita enfermedades, epide-
mias y, seguidamente, por la educación de las personas. La disminución de 
la mortalidad fue el fenómeno que ocasionó principalmente la explosión 
demográfica en la región; sin embargo, es un componente fundamental 
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dentro de la transición demográfica que aún afecta a los países en vías 
de desarrollo (Universidad de Costa Rica, 2023).

La mortalidad también se diferencia por grupos de edad y sexo, 
algo que se puede ver más claramente en una tabla de vida. Usualmente, 
en cualquier población nace una proporción levemente mayor de 
hombres que de mujeres, en la medida en que aumenta el tiempo esta 
proporción se estabiliza y en países como Colombia, llega inclusive a 
observarse una diferencia en la mortalidad entre hombres y mujeres, 
donde los adultos jóvenes tienden a tener una mayor mortalidad que 
las mujeres. 

La figura 23 muestra la mortalidad en Colombia en el periodo 
1973-2005 analizado en hombres y mujeres. Lo que se observa es que 
entre cero y aproximadamente los 15 años, hay un decremento en el 
riesgo promedio de morir hasta cierta edad x, siendo el más bajo a los 
15 años, aproximadamente. A partir de allí aumenta considerablemen-
te el riesgo de mortalidad, hasta la edad de los 80 años. También se 
observa que el riesgo de mortalidad entre hombres y mujeres solo es 
levemente similar en los primeros años y a partir aproximadamente de 
los 10 años es mayor en hombres que en mujeres. Es importante desta-
car la famosa barriga, entre los 30 y 40 años, que es donde se presenta 
una mayor mortalidad en hombres que en mujeres (Díaz et al., 2018). 

Figura 23. Mortalidad en Colombia 1973-2005, hombres (línea 
sólida) y mujeres (línea punteada) para ax (riesgo promedio de 
mortalidad a personas que han vivido hasta la edad x) 

Fuente: elaboración propia con base en Díaz et al. (2018).
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Existen dos tipos básicos de mortalidad: mortalidad endógena y morta-

lidad exógena. La primera responde a causas intrínsecas del individuo y 

dentro de ella se presentan también dos tipos, las debidas a malformacio-

nes congénitas o alteraciones genéticas que afectan principalmente en las 

primeras edades de vida. También están las vinculadas a problemas pro-

pios del envejecimiento, que comienza aproximadamente a partir de los 

diez años y se incrementan con la edad. La mortalidad endógena tiene la 

característica que no se puede prevenir. (Universidad de Costa Rica, 2023)

La mortalidad exógena es el resultado de la acción del medioam-
biente y factores sociales, se presenta en todas las edades y se caracte-
riza porque se puede prevenir y combatir con los avances en medici-
na, así como mediante el acceso a servicios básicos: salud, educación 
y alimentación (Universidad de Costa Rica, 2023). La primera fuente 
de información la constituyen las estadísticas vitales de defunciones 
provenientes del registro civil que en Colombia están determinadas 
por el DANE; la segunda son los censos de población, que “aportan im-
portante información que permite estimar la mortalidad por medio 
de métodos indirectos a través de preguntas sobre el número de hijos 
tenidos, número de hijos sobrevivientes, etc.” (“Demografía”, s. f.), y 
la tercera, las encuestas de demografía que permitan profundizar en 
temas específicos de la mortalidad.

Algunos indicadores de mortalidad

En seguida, se definen y se listan indicadores de mortalidad en 
una población.

• Tasa (bruta) de mortalidad: se define como el promedio total 
de defunciones a lo largo del año t de personas pertenecientes 
a un determinado ámbito por cada 1000 habitantes de ese ám-
bito. Es decir:

× 1000 D (t)
P (t)

TBM(t) = (14)

D(t): total de defunciones registradas durante el año t de perso-
nas pertenecientes al ámbito de estudio. 

P(t): población residente a mitad de periodo (al primero de julio), 
en el ámbito de estudio en el año t.
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En general el término tasa bruta de mortalidad se emplea cuando el 
indicador se refiere al total de defunciones ocurridas en un determinado 
ámbito geográfico (total nacional, comunidad autónoma o provincia), 
es una tasa que no es comparable, ya que puede estar afectada por la 
estructura de edad de la población. En caso de necesidad de compara-
bilidad habrá que realizar un proceso de estandarización de tasas. La 
ecuación (1) puede también obtenerse por sexos y por grupos de edad, 
en este caso serían tasas específicas de mortalidad.

• Esperanza de vida al nacer: se define como el número promedio 
de años que vivirían los integrantes de una de una generación 
de individuos sometidos en cada edad, que están sometidos a la 
experiencia de mortalidad observada sobre las personas de un 
determinado ámbito a lo largo un respectivo. Su valor se obtiene 
a través de los resultados correspondientes de una tabla de mor-
talidad de periodo. Usualmente la esperanza de vida se puede cal-
cular para cualquier edad y usualmente se diferencia entre sexos.

• Ratio de masculinidad a la defunción (rmD): se define como el nú-
mero de defunciones de hombres pertenecientes a un determi-
nado ámbito por cada 100 defunciones de mujeres en el mismo 
ámbito. Es decir:

× 1000 DH (t)
DM (t)

RMD(t) = (15)

Dh(t): defunciones registradas durante el año t de hombres per-
tenecientes al ámbito de estudio.

Dm(t): defunciones registradas durante el año t de mujeres per-
tenecientes al ámbito de estudio.

Tasa de mortalidad infantil (tmI): se define como el total de defun-
ciones de menores de un año de vida pertenecientes a un determinado 
ámbito, por cada 1000 nacidos vivos en ese ámbito. Es decir:

× 100 D (0,t)
NV (t)

TMI(t) = (16)

donde: 
D(0,t): defunciones registradas durante el año t, de menores de 

un año cumplido de vida, que pertenecen al ámbito de estudio. 
Nv(t): total de nacidos vivos registrados durante el año t, de madre 

perteneciente al ámbito de estudio.
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En la tabla 3, al lado izquierdo se muestra el comportamiento de 
las tasas de mortalidad infantil en Colombia, que pasaron de 47,7 y 
38,5 entre 1985 y 1990 a una disminución de 18,3 y 11,7 para el quin-
quenio de 2015-2020, según proyecciones del DANE. Adicionalmente, 
en cuanto a esperanza de vida al nacer (e0), esta estaba en 64,65 años 
en el quinquenio de 1985-1990 y pasará según proyecciones del DANE 
a 73,1 entre 2015 y 2020 en hombres y para mujeres de 79,4 años.

Tabla 3. Tasas de mortalidad infantil y expectativa 
de vida, Colombia 1985-1990 y 2015-2020

Hombres Mujeres

Periodos Hombres Mujeres Periodos e° Ganancia media anual e° Ganancia media anual

1985-1990 47,70 38,54 1985-1990 64,65 71,52

1990-1995 36,53 28,24 1990-1995 65,34 0,14 73,37 0,07

1995-2000 32,74 23,88 1995-2000 67,07 0,35 74,95 0,32

2000-2005 28,55 20,12 2000-2005 69,00 0,39 76,31 0,27

2005-2010 23,64 15,92 2005-2010 70,67 0,33 77,51 0,24

2010-2015 20,60 13,47 2010-2015 72,07 0,98 78,54 0,21

2015-2020 18,34 11,73 2015-2020 73,08 0,20 79,39 0,17

Fuente: elaboración propia partir de dane (2021).

Tal como se logró identificar, la mortalidad y con esta, los 
diferentes indicadores, dan cuenta de las situaciones concretas que se 
están presentando en un determinado momento en una sociedad en un 
espacio geográfico delimitado. La especificación de otros indicadores 
de mortalidad como la mortalidad infantil y materna: 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población, al au-

mento de los estándares de salud de la población, así como a la trans-

formación de las estructuras familiares creando a su vez un ambiente 

favorable para la transformación demográfica y el envejecimiento po-

blacional. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013)
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Por estas razones, el estudio de la mortalidad como una de las 
principales variables de la dinámica demográfica, es necesario, toda 
vez que, permite identificar su comportamiento y de la mano de este, 
plantear medidas de política, las cuales permitan corregir las distor-
siones. Dando continuidad al ejercicio de ejemplificación, a continua-
ción, se abordarán la fecundidad y reproducción.

Aplicaciones sobre fecundidad y natalidad

La fecundidad se refiere a un proceso de incremento en el cual los 
miembros de una población producen nuevos nacimientos; es decir, 
nuevos miembros nacidos vivos en la población. El término reproducción 
se refiere al proceso por el cual nuevos miembros de la población son re-
emplazados por otros que salen, usualmente por mortalidad y en algunos 
casos por migración (Preston et al., 2001). Al respecto, se puede añadir:

Aunque la reproducción humana tiene una base eminentemente bioló-

gica, desde el punto de vista demográfico, el interés de su investigación 

no se fundamenta en elementos biológicos, sino en su resultado final 

que son los nacimientos. Sin embargo, para estudiar la fecundidad, 

un demógrafo no puede obviar el componente biológico y sus deter-

minantes sociales, históricos y culturales que afectan todo el proceso 

reproductivo. Desde este punto de vista, es necesario definir una serie 

de conceptos relacionados con el proceso reproductivo. (Universidad 

de Costa Rica, 2023)

El proceso de la fecundidad resulta ser más complejo que el de 
la mortalidad, porque involucra a dos miembros de sexos opuestos; 
no obstante, este indicador depende solo de la madre en edad repro-
ductiva (15-49 años).

Desde este punto de vista, es necesario definir una serie de 
conceptos relacionados con el proceso reproductivo.

Natalidad: representa la cantidad de nacimientos ocurridos en 
toda la población. Su medida se da mediante la tasa bruta de natalidad 
y relaciona los nacimientos con la población a mitad de periodo. Es un 
indicador no comparable entre regiones y países.

Edad fértil: se entiende por edad fértil en una mujer, al periodo 
de tiempo donde está propensa a quedar embarazada. Este periodo 
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se inicia con la menarquia a los quince años y finaliza con la meno-
pausia a los cincuenta. 

Fecundidad: corresponde a la capacidad efectiva de una mujer, 
un hombre o una pareja, de producir un nacimiento. Se refiere a la 
cantidad media de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil.

Reproducción: se refiere al proceso por el cual nuevos miembros 
de la población son reemplazados por otros que mueren o, en algunos 
casos, migran. La primera fuente de información la constituyen las 
estadísticas de nacimientos (nacidos vivos) provenientes del regis-
tro civil, en el caso de Colombia, el DANE los recolecta anualmente. 
La segunda, los censos de población aportan datos fundamentales 
que permiten estimar la fecundidad por medio de métodos indirec-
tos, a través de preguntas sobre el número de hijos total y nacidos 
vivos, etc., y la tercera, las encuestas demográficas para estudiar a 
profundidad la reproducción en una población. Existe en el mundo y 
en Colombia la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), que 
se realiza cada cinco años por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y que aporta información importante sobre la fecundidad 
en Colombia.

Algunos indicadores de fecundidad y natalidad

En esta sección, se definen y se listan indicadores de fecundidad 
y natalidad en una población.

• Tasa (bruta) de natalidad: se define como el total de nacimientos 
de madre perteneciente a un determinado ámbito en el año t por 
cada 1000 habitantes. Es decir:

× 1000 N (t)
P (t)

TBN(t) = (17)

donde:
N(t): nacimientos registrados durante el año t de madres 

pertenecientes al ámbito de estudio
P(t): población residente media (a mitad de periodo), en el ámbito 

de estudio, en el año t.

• Ratio de masculinidad al nacimiento (rmN): se define como el 
total de nacimientos de niños por cada 100 nacimientos de niñas 
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registrados entre los nacimientos de madres pertenecientes a 
un determinado ámbito, durante el año t:

× 100 NH (t)
NM (t)

RMN(t) = (18)

donde:
Nh(t): nacimientos de hombres registrados durante el año t de 

madres pertenecientes al ámbito de estudio.
Nm(t): nacimientos de mujeres registrados durante el año t de 

madres pertenecientes al ámbito de estudio.

• Tasa global de fecundidad (tgf): se define como el total de naci-
mientos de madre de un determinado ámbito ocurridos en un 
año t, por cada 1000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) de 
dicho ámbito. Es decir:

× 1000 N (t)
M (t)

TGF(t) = (19)

donde:
N(t): nacimientos registrados durante el año t de mujeres de 15 

a 49 años pertenecientes al ámbito de estudio.
M(t): población residente media de mujeres de 15 a 49 años 

pertenecientes al ámbito de estudio. 

• Tasas de fecundidad por grupo quinquenal de edad de la madre: 
un indicador muy específico e importante para la fecundidad es 
la tasa específica de fecundidad por grupos de edad de la mujer 
en edad fértil. Este indicador es calculado de la siguiente manera.

× 1000 N (x, x,+ 4)
M (x, x,+ 4)

TEF (x,x + 4) = (20)

donde:
N (x, x + 4): nacimientos registrados durante el año t de madres de 

edad comprendida entre x y x+4 años en el ámbito de estudio.
M (x, x + 4): población residente media de mujeres de edad compren-

dida entre x y x+4 años, pertenecientes al ámbito de estudio en el año t
x: edad. Toma valores comprendidos entre 10 y 50 años.
El indicador en la fórmula (7) es muy importante para estimar la 

denominada tasa global de fecundidad (tgf), que es el que mejor mide 
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la fecundidad en una población y está estandarizado por los grupos de 
edad. La tgf es la suma de las tasas específicas TEF (x, x + 4) , para cada 
grupo de edad, ponderada por el tamaño del intervalo, usualmente de 
cinco años. 

La figura 24 muestra las altas tasas específicas de fecundidad 
por cada 1000 mujeres en los respectivos grupos de edad en 1965 en 
Colombia, donde las mujeres a los quince años tenían aproximada-
mente 110 hijos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años en 1965. 
Este indicador cayó aproximadamente a 90 hijos por cada 1000 mu-
jeres entre 15 y 19 años en 1995, mientras que en Suecia era prácti-
camente de cero. A la edad máxima de fecundidad que entre 1965 y 
1995 es casi la misma; no obstante, se pasó de 330 hijos por mujeres 
en el grupo de 20-24 años en 1965, a 160 en ese mismo grupo en 1995. 
Es importante destacar que en Suecia la edad máxima de la fecundi-
dad en 2010 estaba alrededor de los 34 años. Se observa que la po-
blación en 1995, a pesar de que la edad máxima de la fecundidad no 
varió ostensiblemente, sí habían caído las tasas específicas. Según 
a la edad media de la maternidad, pasando de aproximadamente 25 
años en 1995 a 30-35 años entre 2035-2040 (según se proyecta, se 
espera que Colombia tenga su máximo de número de hijos), que sería 
la edad actual de Suecia para el 2010.

Figura 24. Comparación de tasas específicas de fecundidad entre las 
más antiguas conocidas y confiables (Colombia 1965), la población 
base (Colombia 1995) y la hipótesis a largo plazo (Suecia, 2010) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las ends de los años 1990, 1995 
y Suecia 2010 y la Official Statistics of Sweden. http://www.scb.se/Pages/
ProductTables____25809.aspx 
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La figura 25 muestra la evolución de las tasas globales de fecun-
didad (tgf), según estimaciones indirectas de los últimos tres censos 
de población en Colombia. Se muestra que, para el censo de 1995 la 
fecundidad era de 3,36 hijos por mujer en edad fértil y ha venido de-
creciendo en el tiempo, pasando a 2,33 para el censo de 2005 y recien-
temente para el censo 2018, se produjo una estimación de 1,95 hijos 
por mujer en edad fértil. Es importante destacar que la fecundidad 
por debajo de 2 se encuentra por debajo del nivel de reposición, que, 
según los expertos en demografía, una fecundidad de 2,0 alcanzaría 
a reponer los dos individuos hombre y mujer, que, en teoría, sería la 
reposición en el futuro.

El estudio de la fecundidad y la reproducción permiten conocer y 
comprender la situación por la que atraviesa una sociedad en términos 
reproductivos, lo cual es reflejo de condiciones del contexto económicas, 
sociales, políticas, geográficas, entre otras, y su desenvolvimiento 
permite dimensionar el fenómeno, pero a su vez, prepararse para su 
respectiva atención. 

Figura 25. Evolución de las tasas globales de fecundidad según 
estimaciones indirectas de los censos de 1995, 2005 y 2018

Fuente: elaboración propia con datos del dane (2021). 

Aplicaciones sobre movilidad y migración
Las principales teorías de movilidad están relacionadas con la economía, 
la educación, algunos factores políticos y hasta el desplazamiento 
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en tema de migraciones durante el siglo xIx y xx, se destacó por ser re-

ceptor de migrantes, es decir, un país de inmigración. Sin embargo, des-

pués de haber entrado en un periodo de profunda violencia (desde 1948), 

Colombia se destaca en el inicio del siglo xxI por ser un país expulsor de 

emigrantes puesto que las cifras muestran que en el 2010 casi cinco mi-

llones de colombianos residen en el exterior, motivados por causas como 

la grave crisis económica que atraviesa el país, los efectos de la violencia 

sociopolítica que se expresan generalmente en el desplazamiento forza-

do de miles de colombianos a países vecinos, oportunidades de estudio y 

trabajo más asequibles en otros países, etc. (Wabgou et al., 2012)

El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los principales 
generadores de migración interna y externa, especialmente por el des-
plazamiento forzado que ha llevado a que la población se mueva del 
campo a la ciudad (Mora Cortés, 2013). A su vez, en los últimos años 
acontecimientos como el Acuerdo de Paz y el conflicto interno en paí-
ses vecinos han llevado a que Colombia pase de ser un país expulsor a 
receptor en el sentido migratorio, tanto de migrantes transitorios como 
permanentes. Fenómenos aún más recientes indican que, 

después de dos años de pandemia, Colombia volvió a superar el máximo 

histórico de población migrante asentada en el país y nuevamente se 

convirtió en una ruta de tránsito para miles de personas que se dirigen 

hacia otros destinos. Con casi 2,5 millones de migrantes venezolanos 

con vocación de permanencia, Colombia sigue siendo el principal re-

ceptor en el mundo de la inmensa ola de personas que han escapado del 

descalabro económico, la inseguridad y la falta de oportunidades que 

se viven en la República Bolivariana de Venezuela. Además, alrededor 

de 95.000 migrantes provenientes de Haití y otros países reanudaron 

en 2021 el peligroso y largo camino que atraviesa el Caribe colombia-

no, el Darién y Panamá, con el objetivo de dirigirse hacia los Estados 

Unidos. (Bitar, 2022, p. 3)

A partir de las deducciones de las teorías contemporáneas 
de migración, se pueden exponer la migración selectiva, citando a 
Santos et al. (2010), que es un punto de partida del análisis propues-
to por Lee (1966), pero que proviene de las proposiciones hechas por 
Ravenstein (1885). 
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Al definir la migración, Lee (1966) señalaba que tal fenómeno 
siempre implica la existencia de un lugar de origen, un lugar de des-
tino y una serie de obstáculos intermedios. Cualquier lugar, desde la 
perspectiva del migrante, presentará factores positivos (o de atracción), 
capaces de atraer a los migrantes; negativo (o repulsión), responsables 
de expulsar a los migrantes, y algunos neutrales. Habría una inercia 
natural que, para ser superada, necesita que el equilibrio a favor del 
desplazamiento sea lo suficientemente fuerte. Los contactos persona-
les y los sistemas de información a los que tenga acceso el migrante 
serán fundamentales en la decisión de migrar. En este orden de ideas, 
se puede concluir que, para explicar la emigración hacia Colombia, 
habrá unos factores negativos como pérdida de calidad de vida, pérdida 
de empleo, violencia, educación para los hijos, entre otras. Todo ello 
puede llegar a implicar situaciones sociopolíticas que son las que hacen 
que un país que eventualmente era emisor pase a ser un país expulsor. 

Del mismo modo, a los factores atrayentes de los que habla Lewis 
(1954), Harris y Todaro (1970) y Todaro (1980) en sus teorías de la 
demanda y push-pull, actualmente el cambio de la divisa del dólar y 
la pérdida de valor de la moneda colombiana representan un atracti-
vo económico a Estados Unidos (EE. uu.) y Europa, específicamente, 
que se refleja en mejores condiciones de vida, de salud, de nutrición 
y educación en dichos lugares, las cuales atraen a migrantes colom-
bianos, en mucha mayor proporción después de la pandemia. En este 
sentido, un país como EE. uu. resulta más atractivo para los migrantes 
colombianos que para personas de otras regiones de América Latina.

La migración se ha considerado uno de los componentes demo-
gráficos de más difícil medición y ha tenido una posición secundaria 
dentro de los estudios demográficos. Esto ha ocurrido por dos razones 
fundamentales:

• Imposibilidad de incluir la migración dentro de las relaciones 
analíticas y teóricas que se han desarrollado para la mortalidad 
y la fecundidad.

• Dificultad en medir y proyectar el comportamiento migratorio 
de una población (Universidad de Costa Rica, 2023).

Por ello, algunos análisis demográficos habitualmente se asumen 
para poblaciones cerradas. Una población cerrada es aquella cuyo saldo 
migratorio —es decir, la diferencia entre inmigrantes y emigrantes— es 
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cero. Una población abierta, en contraste, aumenta o disminuye su 
magnitud, de acuerdo con el balance de los nacimientos, defunciones 
y movimientos migratorios.

Para los análisis de la migración, esta se define como “el mo-
vimiento que realizan las personas de una población y que implica 
un cambio de localidad en su residencia habitual en un intervalo de 
tiempo determinado” (González Mundo, 2008, p. 18), usualmente de 
uno a cinco años. 

Es importante tener en cuenta esta terminología antes de pro-
fundizar en los análisis de migración, extraída de Universidad de 
Costa Rica (2023): 

• Migrante: persona que traslada su residencia habitual de un 
lugar a otro, cumpliendo con los términos básicos de la defini-
ción de migración.

• Emigrante: persona migrante que es referida con respecto a su 
lugar de residencia anterior. 

• Inmigrante: persona migrante que es referida de acuerdo con 
su lugar de residencia actual.

• Migración neta o saldo migratorio: corresponde a la diferencia 
entre inmigrantes y emigrantes.

• Migración bruta: corresponde a la suma de entradas y salidas 
con carácter migratorio de una población. Se trata de la magni-
tud total de movimientos espaciales de orden migratorio que 
ocurren en una localidad.

• Zona de atracción: corresponde a aquella localidad donde la 
migración neta es positiva. El número de inmigrantes supera 
al de emigrantes.

• Zona de expulsión: corresponde a aquella localidad donde la 
migración neta es negativa. El número de inmigrantes es infe-
rior al de emigrantes.

• Lugar de origen: lugar de residencia anterior del migrante.
• Lugar de destino: lugar de residencia actual del migrante.
• Migración internacional: ocurre cuando los migrantes cambian 

de país de residencia. “Las principales razones de este tipo de 
migración se fundamentan en motivos económicos o políticos. 
Por esta razón, generalmente se migra de un país de grandes 
problemas económicos o políticos, hacia países con mayor 
estabilidad y desarrollo” (Portes et al., 2007, pp. 242-281).
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• Migración interna: la migración interna ocurre cuando las per-
sonas migran dentro de un mismo país, sin traspasar fronteras. 
En este sentido, la migración puede ocurrir entre:

• Rural-urbano: en los últimos años y debido a los cambios en la 
dinámica demográfica ocasionados por el fenómeno de urbani-
zación, búsqueda de mejores oportunidades, conflictos sociales 
y oportunidades económicas. Las personas están migrando del 
campo a las ciudades.

• Rural-rural: en estos casos, tanto el lugar de origen como el de 
destino, se catalogan como rurales. Se deben fundamentalmen-
te a razones laborales que pueden ser agrícolas, mineras o rela-
cionadas con otros tipos de explotación de recursos naturales.

• Urbana-urbana: recientemente como un fenómeno más de des-
plazamientos internos ocasionados básicamente por la violen-
cia en las grandes ciudades, se producen desplazamientos de 
zonas urbanas más desposeídas, hacia aquellas que tienen un 
mayor desarrollo.

• Urbano-rural: esta es una tendencia que cada vez toma mayor 
relevancia, sobre todo en personas con mayor poder adquisitivo, las 
cuales ocurren por la búsqueda de mayor tranquilidad y comodidad.

La primera fuente de información son los registros permanentes 
de las oficinas de migración, sobre todo en migración internacional 
en los aeropuertos o fronteras. La segunda fuente es el censo de po-
blación, que usualmente tiene preguntas de migración relacionadas 
con el lugar de origen y permanencia de última etapa; esta es más útil 
para captar migración interna. La tercera fuente son las encuestas 
especializadas, en las que usualmente los investigadores pueden in-
cluir preguntas de migración; en Colombia existen la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares y las Encuestas de Calidad de Vida.

Algunos indicadores de migración 

• Tasa bruta de inmigración procedente del extranjero: se define 
como el total de inmigraciones procedentes del extranjero, que 
llegan a un determinado ámbito a lo largo del año t por cada 
1000 habitantes de dicho ámbito. Es decir:
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× 1000 I (t)
PT (t)

TBI(t) = (21)

donde: 
I(t): total inmigraciones procedentes del extranjero, registradas 

durante el año t, de individuos que llegan al ámbito de estudio.
Pt(t): población residente media en el ámbito de estudio en el año t

• Edad media de los inmigrantes procedentes del extranjero: se 
define como el promedio de edades de los inmigrantes proce-
dentes del extranjero durante el año t que pertenecen a un de-
terminado ámbito. 

• Tasa bruta de emigración con destino al extranjero: se define 
como el total de emigraciones con destino al extranjero, de in-
dividuos que salen de un determinado ámbito a lo largo del año 
t por cada 1000 habitantes de ese ámbito. Es decir:

× 1000 I (t)
PT (t)

TBI(t) = (22)

donde: 
E(t): total de emigraciones con destino al extranjero, registradas 

durante el año t, de individuos que llegan al ámbito de estudio.
Pt(t): población residente media en el ámbito de estudio, en el año t.

• Tasa de migración neta con el extranjero: se define como el 
total de migraciones netas (inmigraciones menos emigracio-
nes) con el extranjero, realizadas en el año t por individuos 
de un determinado ámbito por cada 1000 habitantes de ese 
ámbito. Es decir:

× 1000 
I (t) - E (t)

PT (t)
TNM(t) = (23)

Donde,
I(t): total de inmigraciones procedentes del extranjero, registra-

das durante el año t, de individuos que llegan al ámbito de estudio.
E(t): total de emigraciones con destino al extranjero, registradas 

durante el año t, de individuos que llegan al ámbito de estudio.
Pt(t): población residente media en el ámbito de estudio en el año t.
Nota: obsérvese que la tasa de migración neta es la diferencia entre 

la tasa bruta de inmigración y la tasa bruta de emigración. Es decir,
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TNM(t) = TNI(t) - TNE(t) (24)

Cuando esa diferencia es cero, se dice que la población es cerra-
da y el crecimiento poblacional solo dependerá de la diferencia entre 
nacimientos y defunciones; esa diferencia se denomina crecimiento 
vegetativo. Es importante destacar que las fórmulas 8-11 también per-
miten evaluar la incidencia de la migración interior en el conjunto del 
territorio o país.

Algunos ejemplos contemporáneos de la migración muestran que 
en “Europa y Asia acogían, en 2022, a alrededor de 87 millones y 86 
millones de migrantes internacionales, respectivamente, sumando 
el 61 % de la población mundial total de migrantes internacionales” 
(McAuliffe y Triandafyllidou, 2022).

“Les seguían América del Norte, con casi 59 millones de migran-
tes internacionales, equivalentes al 21 % de la población mundial de 
migrantes, África, con el 9 %, América Latina y el Caribe, con el 5 %, y 
Oceanía, con el 3 %” (Informe sobre las migraciones en el mundo, 2022).

La migración mexicana hacia los Estados Unidos es considerada 
como “la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo” (oIm, 2023).

En Colombia en los últimos años, el municipio de Acandí se ha 
visto seriamente afectado por la situación de tránsito migratorio de 
las personas que desean viajar a los Estados Unidos, y que en su cami-
no deben atravesar el tapón del Darién, según el diario El País, afirma 
que en agosto del año 2022 transitaron por la frontera entre el Darién 
y Panamá, un total de 30 000 personas, según los reportes oficiales 
del Gobierno panameño, lo que ha ocasionado problemas de salubri-
dad, seguridad, y el colapso de los servicios públicos con que cuenta 
el municipio. Este es un problema de difícil situación teniendo en 
cuenta el contexto de frontera y el accionar de grupos al margen de la 
ley dedicados al narcotráfico y ahora también al tráfico de personas 
(Torrado, 2022).

La migración es un fenómeno complejo de cuantificar, precisa-
mente por las particularidades que este implica; no obstante, pese a 
ello, la utilización de diferentes indicadores de manera complementa-
ria, acompañados de elementos teóricos, permite la comprensión del 
fenómeno y el establecimiento de medidas para hacerle frente. 

Una vez realizado el recorrido por las diferentes variables que 
dan cuenta de la dinámica demográfica, hay que considerar que todas 
y cada una de ellas son importantes y revisten una complementariedad 
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entre sí, lo cual posibilita dimensionar los fenómenos que se dan en 
los territorios y, de la mano de estos, los mecanismos necesarios para 
encauzar o reencauzar el rumbo de los territorios.
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impacto de los cambios poblacionales en la toma 
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en la realidad de América Latina y Colombia.  

A través de cinco unidades temáticas, los autores 

exploran conceptos clave como estructura de la 

población, teorías demográficas y distribución 
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para interpretar las dinámicas territoriales 
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