
II 

TOo^iKiflMábcaoio 

iÜia i. cuervo 

f 
ra 

I 

c 
N.0 36 

proyección de la población del 
distrito especial de bogotá, 

por sexos y grupos 
quinquenales 

de edad, 
1 9 5 1 - 1 9 8 1 





2 6 OCT 1366 

lili la I. cuervo 

proyección de la población del 
distrito especial de bogotá, 

por sexos y grupos 
quinquenales 

de edad, 
1 9 5 1 - 1 9 8 1 

B : B Í O Í B C A 

santiago, chils 
1968 





I 1\T D I C 

'Página 

lUTRODUCCIOS . . . . 1 
1. Finalidad del trabajo . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2. Puentes de los datos utilizados . . . . . . . . . . . 2 
3..Características generales del Distrito Especial de 

Bogotá 4 
4. "CreciLiiento y distribufcidn de la población del Distri-• 

to Especial . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Cap, I, MOHT/UilItóD . H 
1. Tendencias pasadas de la mortalidad en Bogotá . . . • 11 
2. Nivel de la mortalidad en el Distrito Especial en 3.951 .11 
3. Método utilizado para proyectar las probabilidades de 

supervivencia . . . . . . 12 

Cap. II. PECOTDIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1. Tendencias pasadas de la fecundidad en Bogotá . . . . 15 
2. Nivel de la fecundidad en el Distrito Especial, en 195I 16 

Cap. III MIGRÁCIOI . . . . . . . . . . . . . 21 
1. Importancia de la migración como factor de creí-

cimiento de la población del Distrito Especial . . . 21 
2. Estimación de las tasas quinquenales de migración para . 

la población mayor de 10 años . . . . . . . . . . . . 22 
3. Determinación de las tasas quinquenales de migración 

para los menores de 10 años. . 26 

Cap. IV. CORRECCION DEL GRUPO 0-4 AI\OS ElVIFADRONADO EN 1951 , , . 29 

Cap. V. HIOYECCIOHES 33 1. Evolución de los diferentes componentes durante el 
período 1951-81 33 

2. i.'.ortalidcd y fecundidad de, los migrantes 34 
3. Combinaciones de las diferentes hipótesis . . . . . . ' 34 
4. Cálculo de los nacimientos en cada período quinquenal 35 



- i i -
Página 

Cap. VI RESULTADOS 37 
1. Totales de población y variación en los laismos de 

acuerdo a los cambios en los Componentes . . . . . . 37 
2. Tasas de cambio implícitas en las cuatro proyecciones 43 
3. Distribución por edad de la población masculina y fe-

menina resultante de las proyecciones . . . . . . . . 47 

Gap, VII. CONCmsIONBS 49 

Apéndice 1 EESUJ/IEN DEL Í/JETODO DE ARTHUR A. CAIÍÍEBELL EI/EPLEADO PARA 
PROYEGTiiR LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 51 

Apéndice 2 61 
I. CALCULO DE LAS PROBABILID/iDES DE SUPERVIVENCIA DE LA 

POBLACIOII DEL DISTRITO ESPECIAL Eií EL PERIODO INTERCENSAL 68 
II. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LAS TASAS QUINQUENALES DE 

MGRACION . . . . . . 76 

Apéndice 3 
I. VALORES DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER PARA COLOIVJBIA, 

OBTENIDOS POR DIFERENTES PROCEDIMIENTOS 83 
II. VALORES DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER PARA BOGOTA, OB-

TENIDOS POR DIFERENTES PROCEDIMIENTOS 87 
BIBLIOGRAFIA 89 

INDICE DE CUADROS 
Del texto 

1 Características del Distrito Especial de Bogotá según el 
censo de 1951 4 

2 Indices de masculinidad observados en los censos de 1938 y 
1951 . . . . . . . . . . . 7 

3. Distribución porcentual de la población del Distrito Especial 
por sexo y grandes grupos de edad, 1938 y 195I . . . . . . . 9 

4 Tasas de crecimiento geométrico anual 10 
5. Tasas de mortalidad general e infantil de Bogotá, 1938-1951 H 
6 Esperanzas de vida al nacer obtenidas por el método de 

Campbell y aumento en años de esperanza de vida, Distrito • 
Especial de Bogotá, 1951-1981 . . . . . . . . 14 

7 Evolución de algunas características de la fecundidad en 
Bogotá, durante el perícJdo intercensal, 193.8-1951 15 

8 Total de nacimientos resultantes para cada quinquenio en las 
cuatro proyecciones 36 

9 Proyección I. Mortalidad en descenso y fecundidad y migra-
ción constantes . 38 



x i i -
Párána 

10 Proyección II. Mortalidad y fecmdidad en desceiiso y migi-a-
ción constaxLte o 39 

11 Proyección III. Mortalidad y migración en descenso y fecun-
didad constante . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

12 Proyección IV, Mortalidad, fecundidad y migración en 
descenso . . o « 41 

13 Tasas resultantes de las diferentes hipc5tesis en las cuatro 
proyecciones . . 42 

14 Población resultante de las cuatro proyecciones por grandes 
grupos de edad . . . . . o . . 45 

Del apéndice 1 

1 Tabla de vida modificada, obtenida a base de la tabla de la ciudad de Bogotá, 1950-1952 = 55 
2 Relaciones quinquenales de supervivencia y mortalidad, 

Bogotá, 1950-1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
3 Principales elementos para desarrollar la fórmula 

^x.t = (^o-^ ) . r . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

4 Probabilidades de supervivencia (cI" ) usadas en las proyec-
ciones, sexo masculino . , , . 58 

5 Probabilidades de supervivencia ( P ) usadas en las proyec-
ciones, sexo femenino , , , , . . . . . . . . . . . . 59 

6 Cálculo de las tasas de fecundidad, de las tasas neta y bru-
ta de reproducción y de las tasas de natalidad de Bogotá, 

• • ( ' • © • • • • • o f c í . e o e o o t a » o v c o e 6 O 

Del apéndice 2 

1 Población del Distrito Especial, Bogotá y municipios anexa-
dos según el censo del 5 de julio de 1938 63 

2 Población del Distrito Especial, Bogotá y municipios anexa-
dos según el censo del 9 de mayo de 1951 . . . . . . . . . 64 

3 Población censada en el departamento de Cundinamarca y na-
cida fuera de él, 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

4 Población censada en el Distrito Especial de Bogotá, por 
lugar de nacimiento^ 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

5 Población de Colombia y del Distrito Especial de Bogotá es-
timada al 9 de mayo de 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

6 Probabilidades decenales de supervivencia de Colombia, ob-
servadas y corregidas de acuerdo con el nivel del Distrito 
Especial de Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . 73 

7 Sobrevivientes, migración neta y detalle del cálculo de las 
tasas quinquenales de migración de la población masculina 
mayor de 10 años , . 78 



Página 
8 Tasas quinquenales de migracidn usadas en las proyeclo-

nes basadas en migración constante, « . . . 79 
9 Tasas quinquenales de migración usadas en las proyecciones 

en que se supone que las tasas iniciales descenderán en 
forma lineal hasta un 50 por ciento de su valor inicial , 80 

10 Bautizos inscritos, Colombia, Distrito Especial, Bogotá 
y municipios anexados, 1941-1951 81 

INDICE DE Ol̂ iPICOS 

Del texto 
1 Situación geográfica del Distrito Especial dentro de la 

Repiíblica de Colombia, 1951 3 
2 Población censada del Distrito Especial de Bogotá, 1938-

1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
3 Indices de masculinidad para Bogotá y los municipios ane-

xados, 1958 y 1951 . . . , . 8 
4 Tasas de fecundidad por edad , Bogotá, 1951 . . . . . . . 18 
5. Tasas quinquenales de migración, Distrito Especial de Bogotá 25 
6 Variabilidad de las tasas de natalidad, mortalidad e incre-

mento a través del período de proyección, Distrito Especial 
de Bogotá, 1951-1981 . . . . . . . . . . . . . 44 

7 Distribución porcentual de la población por grandes grupos 
de edad, 1951, 1961, 1971, 1981 . . . . . . . . . . . . . 46 

Del apéndice 2 

1 Porcentaje de población censada ,Qn Cundinamarca,. nacida en otros departamentos y en el exterior, 1951 . . 66 
2 Probabilidades decenales de supervivencia, 1941-1951» sexo 

masculino, Colombia, y tres niveles de las tablas modelo 74 
3 Probabilidades decenales de supervivencia, 1943.-1951, sexo 

femenino, Colombia, y tres niveles de las tablas modelo 75 



INTRODUCCION 

1, F inal idad del t r a t a j o 

1, El fin principal del presante trabajo es estiracr la población del Distrito 
Especial de Bogotá, distribuid?:, por sexos j grupos quinquenales de edad, entre 1951 
y 1901, o sea durante un período de 30 años. 

Se desea, adenás, establecer algunos métodos que permitan estimar poblaciones 
sujetrMs e mo-vimientos migratorios, tales como las de las grrndea ciudades, divisiones 
territoriales, etc. 

2, Se eligió el Distrito Especial de Bogotá porque aun cuando ya existen otros 
trabajos de la misma naturaleza, se consideró que éstos no eran lo suiUcientórnente 
completos, o que no llenaban los fines de una proyección demográfica. 

Tal es el caso, por ejemplo, de las estimaciones de la población total basadas 
en tasas de crecimiento georaétrico, realizadas por el D M E i/ o el de las rerlizadas 

2/ 
por la GEPAL mediajite el método de los "incrementos proporcionales". Existe, 
también, una proyección para la ciudad de Bogotá ̂  hecha por sexos y grupos quinque-
nales de edad-, en la cual se utilizó el método de los co-nponentes. Esta estimación 
es bastante completa, aunque tiene algunos inconvenientes, como el hecho de abarcar 
solc-mente la población de la ciudad misma de Bogotá y no la del Distrito Especial y, 
lo que es más importante, de basar algunAs de sus hipótesis en valores hallados por 
medio de relaciones que sólo se aplican a poblaciones esta.bles. 

Existe una proyección de la población del Distrito Especial ̂  hasta el año 
2000, Se compone de estimaciones de la población por grupos decenales de edad 
hasta 1965 y de ahí en adelajite, únicrmente del total de la población. Los resultados 

ij Departamento Administrativo Nacional de Estadística, touarios Generales de 
Estadística , Colombia, 

7j nañisTórTílconómica para A-aérica Latina, Proyecciones de la población urbajia, 
población rurfl y fuer-za trabajadora de Colombia , División de Asuntos Sociales, 
19S0^ 

2/ Grupo Consultivo y Operacional de Análisis Dmográfico de Colombia, Proyección 
de la población de Bogotá por sexo y grupos quinquenales de edad. 1951-71. 
año 1961 . 

¿/ Hans Hother, Segundo Berna!, Marcos Fulop; Estudio de población de Bogotá , D,E, 
Oficina de Planificación Distrital de Bogotá, Departfimento de Investigaciones, 
Bogotá, D.E., 195Ó, 
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del primer tramo de la. proyección se obtuvieron por extrapolf.ción de los nacimientos, 
las defunciones y los migrantes, de acuerdo a las respectivas .tasas de crecimiento. 
Para el período comprendido entre 1965 y el año 2000 se onpleó una función logística. 

Sin embargo, las proyecciones basadas en curvas matemáticas no proporcionan 
suficientes elementos de análisis en cufjito a los factores que intervienen en los 
cambios de la estructura de la población. 

Sé creyó, por lo tanto, que no estaría de más un nuevo intento de estimar la 
población del Distrito Especial y que, en razón de los procedimientos utilizados, el 
resultado podría servir, como ya se anotó, para establecer un método especial de 
proyección de poblaciones sujetas a migración. 

2, gentes de los datos utilizados 

E3L método de los camponentes que se utilizó para llevar a cabo la presente pro-
yección requería el conocimiento previo de las tendencias pasadas de la fecundidad, 
la mortalida,d y la migración. En cucjito a la estructura básica de la población que 
se tomó como punto de partida convenía que reflejara la cantidad de individuos que 
la integraban con la mayor exactitud posible, sin omisiones ni duplicaciones y con 
sus características reales en cuento a distribución por sexo y edad» 

Disponíase para ello de las informaciones suministradas por dos censos de población; 
los levantados el 5 de julio de 1938 y el 9 de mayo de 1951 (cuadros 1 y 2 del apéndice 
2). En cuanto a las informaciones necesarias para conocer las características de los 
componentes de la población del Distrito Especial, se dispuso de las series de 
estadísticas vitóles publicadas por el DANE en los Anuarios Generíd^s de Estadística. 

Sobre la exactitud de las fuentes de información mencionadas (censos y esta.d,ísticas) 
es muy poco lo que se sabe a ciencia cierta, especialmente en cuanto a la primera. Es 
fácil suponer quezal igual que toda operación censal, los censos del Distrito Especial 
no estén exentos.de ciertas omisiones y malas declaraciones de edad. 

En cuanto a las estadísticas vitfiles, se sabe con seguridad que no son del todo 
fidedignas, puesto que muchos de los hechos no se anotan jamás, o porque algunos de 
ellos se registran con un reti-rdo de varios meses,y aiii de años. Esto es más notorio 
quizás en el caso de los nacimientos; avinque existe un registro civil encargado de 
su inscripción, se debe acudir a los registros parroquiales en donde, como es 
comprensible, no se registran sino los bautizos de católicos. Los no bautizados o 
los que fallecen antes del bautizo, no se registran en esta fuente. Agréguese que 
por lo general el bautizo se administra varios meses después de ocurrido el nacimiento, 
lo cual provoca cierto falseamiento de las estadísticas de nacimientos. 
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GRÁFICO 1 

SITUACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO ESFECiAL DEMTRO DE LA REPUBLiCA DE COLUMBIA, 1951 

PERU 
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5 • Car&otGrxatxoas geno3?ale3 del Distrito Espeoie-:̂  de Bogota 
lo Bogotá es la capital de la República de Colombia y del departfonento de 
Cundinamarca, una de las 25 secciones político-administrativas en que está dividido 
actualmente el país (gráfico l). 

Por su cercanía y el desarrollo que fueron adquiriendo, seis de sus municipios 
vecinos (Bosa, Ihgativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme) llegaron a considerarse 
como prolongaciones de la ciudad,al punto que se les unió administrativamente para 
constituir el Distrito Especial de Bogotá (decreto-ley No. 364O de 17 de diciembre 
de 1954). 

Según el censo de 1951, esta nueva zona tendría las características que aparecen 
en el cuadro 1. 

Cuadro 1. 

C-ARjiCTERISTICJlS 3DEL DISTRITO ESPECIiiL DE BOGOTA SEGM EL CENSO DE 1951 

Municipios 
Superficie 

Población 
Densidad Poroontajo ̂  
• do' de. poblaoioil 

poblaóión sobre el 
(por km^) total 

Porcentaje 
de poblacion 
rural 

Bogotá ^ 963 648 324 575 90.6 1.5 
Bosa 177 16 613 94 2.3 90.6 
Engativá 37 5 7S2 156 0,8. 96.5 
Fontibón 26 16 46S 633 2.5 15.8 
Suba 94 6 062 64 0.9 75.4 
Usaquén 71 11 207 . 159 , 1.6 • 60.9 
Usme 222 10 794 49 1.5 96,0 
Total 1 754 715 250 408 100,0 7.7 

^ Incluye el corregimiento de Nazaret. 

Fuente: touariq General de .Esteristics, de Bogotá D.E,, 1955. 
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Edad 

Gráfico 2 

POBLACION CENSADA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA, 193a-1951 
(escala en miles) 
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• 4, CrecÍTüiento_ _dis_tribucion de_ la pobiaplon del Distrito_ Especial 

1, Si se observan las pirámides de población construidas con los datos censales 
de 1938 y 1951 (gráfico 2) sé advierte inmediatamente el contraste entre las bases 
de ambas. Quizás la mayor amplitud de la base de la segunda pueda deberse 
a un mejor empadronamiento censal, a ima fuerte baja en la mortalidad o a vin 
aumento natural provocado por los hijos de los inmigrantes, aunque tal vez sea más 
correcto pensar que el fenómeno se debe a xm efecto combinado de estas tres causas. 

En ambas pirámides se observan además otras irregularidades en el caso de los 
dos sexos; igualdades entre grupos consecutivos y salientes pronunciadas, princi-
palmente en las edades adultas jóvenes. Estas cciracterísticas es posible que se 
deban en gran parte a la migración, la cual se concentra más en algunos grupos, 
aunque también la mala declaración de las edades puede haber provocado desplazamientos 
de personas de un grupo a otro, 

2, Para analizar la distribución-de la población por sexos se calcularon los 
índices de masculinidad en cada censo. Su valor está determinado por la proporción 
de los nacimientos de un sexo con respecto al otro, por la mortalidad diferencial 
a través de las edades sucesivas y por los movimientos migratorios, generalmente 
de diferente magnitud para cada sexo, 

KL cuadro 2 contiene los índices de masculinidad para el Distrito Especial, los 
municipios anexados y Bogotá, Eh el gráfico 3 aparecen representados estos mismos 
índices para Bogotá y los municipios anexados. Puede apreciarse que la proporción 
de hombres en Bogotá es bastemte menor en comparación con la que existía en los 
municipios anexados, en todas las edades y en smbas fecháis. Este predominio 
femenino puede explicarse por la fuerte atracción que sobre las mujeres jóvenes 
ejercen las posibilidades de empleo en actividades comerciales y en los servicios, 
Si las edades más avanzadas, la explicación puede residir en la mortalidad diferencial 
y, también, en la migración de viudas o de mujeres de ciertas edades que llegan a la 
ciudad para vivir con sus parientes. 

En los municipios anexados el índice es bastante alto en todas las edadesj 
en el grupo 20-24 llega a 156.7 en 1938 y a 148.8 en 1951. La causa de este 
fenómeno parece radicar en las poblaciones de tipo "institucional", tales como 
cuarteles militares y policiales, establecimientos de enseñanza para hombres, etc., 
existentes on los municipios de Usaquen, Bosa y Engativá. 



- 7 -

Cuadro 13 

a/ INDICES DE MASGULINIDÁD ̂  OBSERVADOS EN LOS CENSOS DE 1938 Y 1951 

1938 1951 1938 1951 
VTX U.P'K^W 

do Distrito Munici Distrito Munici 
edad Especial pios Bogotá Especial pios Bogotá edad anexados anexados 

Total 80.6 103.7 82.0 82.4 106.1 84.5 
0 - 4 99.9 108.4 99.1 102.2 102.4 102.2 
5 - 9 96.6 108,0 95.5 99.1 97.9 99=3 

10 -14 94.1 113.4 92.6 90.5 105.4 88.9 

15 -19 71.4 94.7 70.1 71.1 119.9 67.8 
20 -24 86.2 156.7 82.7 83.5 148.8 79.2 
25 -29 75.0 84.5 74.5 79.2 95.8 77.9 
30 -34 87.8 94.7 87.4 90.2 97.8 88.4 
35 -39 79.2 97.0 78.1 78.5 100,5 76.5 
40 -44 77.3 90.1 76.5 89.9 111.9 88.0 
45 -49 73.9 102.2 72.2 79.6 107.0 77.5 

50 -54 65.6 79.2 64.6 77.2 105.2 75.1 
55 -59 64.8 94.9 62.8 71.2 89.7 69.7 
60 -64 50.3 70.6 48.8 55.2 73.0 53.7 
65 -69 52.8 68.5 51.7 55.8 79.8 53.8 
70 -74 47.9 73.4 46.0 47.6 76.5 49.9 
75 -79 46.9 75.6 45.0 47.6 55.5 46.9 
80 -84 38.4 69.2 36.0 34.7 50.6 33.2 
85 y + 37.2 77.8 33.0 34.7 36.2 35.4 

Hombres 
Mujeres • 100 

Fuentet Cuadros 1 y 2 del apéndice 2, 
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Gráfico 3 

BIDICES DE mSGULINIDAD PARA BOGOTA Y LOS MUNICIPIOS ANEXOS, 1938 Y 1951 

Valor del índice —• . 

Bogotá 1938 

Bogotá 1951 
Municipios 1938 

Municipios 1951 

20.011 
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3, La distribución de la población por grandes grupos de edad permte establecer 
la importancia reír ti va de la población dependí snte (cori'3tituida principalmente por 
niños y ancianos) y de la población en edades potencial-aiente activas. 

En el cuadro 3 figura la distribución porcentual de la población del Distrito 
Especial por grandes grupos de edad y por sexos en 1938 y 1951» 

Cuadro 3 

DISTKIBUCION PO'RCENTUAL DE LA PODLiXION DSL DISTRITO ESPECIAL POR 
SEXO I GMtlDES &RUPOS DE EMD, 1958 Y 1951 

Grandes Hombres Mujeres Total 
grupos de 

edad 1938 1951 1938 1951 1938 1951 

0 - 1 4 35.0 37.6 29.6 32.4 31.9 34,6 
15 - 49 57.7 54.6 60.2 58.3 59.1 56.4 
50 y + 7.3 7..8 10.2 9.3 9,0 9..0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
£uenteí Censos dt poblsción de 193ü y 1951. 

La magnitud de los porcentajes muestrr. que se trata de una población bastajite 
joven y en la cual la migración ha tenido importíincia. La carga que debe soportar 
la población económicamente activa no parece tí-'n grande si se tiene en cuenta que el 

5/ 
grupo central abarca solamente' a las personas de 15 a 49 años En lo que respecta 
a las variaciones de un censo a otro, cuanto se diga estará sujeto a dudas puesto 
que todos estos cambios dependen en gran parte do la exactitud de los censos y, más 
que todo, de su comparabilidad. El aumento en el grupo 0-4j por ejemplo, podría 
deberse a una fuerte baja en la mortalidad o acaso a una elevada natalidad en 
aumentoj pero la causa más probable parece ser la omisión en el empadronaj-oiento 
de 193S» 

5/ Si se hubiese consider;ido el grupo I5-64, el porcentaje de su población alcrji-
zaría alrededor de 63 por ciento del total de 1951. Si el grupo centrel,esta 
proporción se aproxima ba.stajite a la observada en países desarrolla.dos. 
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/,., Otro aspecto, que debo tenerse en cuenta es la manera en que ha crecido el 
Distrito Especial. En 1938 los municipios anexados representaban 7.6 por ciento 
de la población de Bogotá, jnientras que en 1951 alcanzaban a 10.4. Esto indica 
que el crecimiento de tales municipios fue más rápido que el de Bogotá^ suponiendo 
que los censos son comparables al menos en cuanto a la magnitud y dirección de los 
errores. 

En el cuadro 4 figuríin las tasas anuales medias de crecimiento geométrico en 
el período intercensal, calculadas para Bogotá, mimicipios anexados, Distrito 
Especial y Colombia. 

Cuadro 4 
TASAS DE CRECIíIIEríTO GEOMETRICO ANUAL 

Hombres Mujeres Tótal 

Bogotá 5.4 5.2 5,.3 
Municipios anexados 7.9 7.7 7.0 
Distrito Especial 5,6 5.4 5.5 
Colombia 2.0 2.0 2.0 

Fuente! Censos de población de 193S y 1951• 

Como se aprecia, el crecimiento del D.E,' más que duplicó el de Colombia. 
Considerando por separado a Bogotá y los municipios mexados, se corrobora lo 
dicho en el sentido de que Sstos crecieron más rápidamente que Bogotá, Se advierte 
además que la tasa de crecimiento de la población masculina fue superior a la de la 
población femenina. Como se verá más adelante, parece que el mayor crecLmien'bo, 
o por lo menos el mayor aporte de la migración se debe a las mujeres» por lo tanto, 
cabe pensar que si la tasa de creciiniento de los hombres resulta ligeramente 
superior a la de las mujeres, esta diferencia se debe a la inexactitud de los datos 
censíiles, sobre todo en lo que se refiere a la conparabilidad. 



Capitulo I 

MÜRTALIPAD 

1, Teadencias pr.sc.das de la Liortalidrid en Bogota 

la serie de tasas que se reproduce en el cuadro 5 revela una 
pronunciada baja en la nortr<lidad de Bogotá í 

Cuadro 5 
TASAS DE MORTALID/ÍD GENERAL E INFiüAinL DE BOGOTÁ, 1933-51 

Año Tasa de mortalidad 
general 

Tasa de mortalidad 
infantil 

1938 22,47 190o2 
1940 19.43 164.4• 
194.2 19.74 196.5 
1945 18.74 183.8 
1948 14.56 120,8 
1951 13.25 105.8 

Fuente; Anuario Municipal de Estadística, Bogotá, 1952e 

Aunque es dudoso que las tasas pnteriores reflojon el verdadero nivel de la 
mortcjlidad en las diferentes fechas, la diferencia entre la tasa de 1938 y la de 
1951 es sin embcrgo un claro indicio de que la mortclidad ha descendido en forma 
notoria, principalmente durante el quinquenio 1946-51. 

2, ÍTivel de_ la portalidad del Distrito Especial en 1951 

1, Corao clonento básico para estimar las probabilidades de supervivencia en 
fechas futuras, se dispuso de una tabla de vida^ para c.'tdí; sexo y para el período 
1950-52. 

Antes de utilizarla, se creyó conveniente modificarla empleando otro factor 
do separación para las muertes de menores de un año, ya que dicha tabla se había 
construido tom̂ jido un factor de 0,49, que pareció un poco elevado para Bogotá, 

j/ Nieto Terán, Bolívar*. Tabla abreviada do vida de la ciudad̂  de Bogotá, para 
el período 195&-52 , CSLííDE. 
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La estimación del nuevo factor se hizo sobre la base de las defunciones de menores 
de un año registradas entre 1947 7 1959, período para el cual se hallan tabuladas 
en una forma bastante detallada. Los valores de los factores de separación para 
ambos seiros oscilaron entre 0.205 7 0.252, con un promedio de 0.245, que se 
adoptó para llevar a cabo los cálculos subsiguientes. 

Otra modificación que se hizo a la tabla consistió en estimar el valor L^^ „ 
^ 95 y 

por medio de la relacitín 

^ 9 5 y más "" ^ 9 5 y más ^ 9 5 y más^ 

en vez de 

^ 5 y más " " ^ 9 5 y más / " ^ 9 5 y más 
Con estos cambios, la esperanza de vida al nacer prácticamente no varió, ya 

que pa,só de 50,2 a 50,1 en el caso de los hombres y de 53.7 a 53.9 en el de las 
mujeres. En cambio, los valores de L^ y variaron apreciablmente, como 
puede verse en el cuadro 1 del apéndice 1. 

2, Se dijo que esa tabla era para Bogotá. Se usó sin embargo para el Distrito 
Especial por carecerse de una para los municipios anexados. Además, era imposible 
calcular una tabla de vida para éstos partiendo de los datos disponibles. 

El supuesto de que la mortalidad en el Distrito Especial era similar a la de 
la ciudad de Bogotá, no parece incorrecto si se tiene en cuenta que los adelantos 
sanitarios experimentados en la capital no deben ser muy diferentes de los de 
los mxinicipios inmediatos, puesto que las facilidades de comunicación favorecen 
altainente la participación de las zonas anexadas en cualquier adelanto. No debe 
olvidarse, además,que antes de formarse el Distrito Especial muchas de las muertes 
acaecidas y registradas en Bogotá debieron corresponder a personas procedentes de 
los municipios pjiexcidos. 

j-Ü'̂ d̂o para proyectar las probabili^ides de supervivencia 

It, Una vez adoptada la tabla mencionada en la sección precedente como represen-
tativa del nivel de la mortalidad de la población del Distrito Especial en 1951, 
correspondía establecer una hipótesis sobre la evolución futura de las prob;,bili-
dades de supervivencia durante el período de la proyección. Para ello, teniendo 
en cuenta la tendencia de la mortalidad comentada {-interiormente, adem.ás de la 
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tendencia que manifiestan algunos pafses a través de sus tasas pasadas y recientes, 
y que se asemejan a las de Bogotá, pareoid conveniente utilizar un mátodo^ desa-
rrollado sobre la base de la experiencia observada en esos países después de la 
segunda guerra mundial. 

Ese método se ideé para uso exclusivo en proyecciones de poblacidn. Se debe 
aplicar solamente en el caso dé poblaciones "cuya esperanza-de-vida haya alcanzado 
a 50 años o más, y cuya experiencia en mortalidad después de la segunda guerra mun-
dial se? semejante a la de los países empleados para desarrollar el método: es 
decir, similar a la de la mayoría de los pafses adelantados del mundo y a la de 
otros en vía de rápido desarrollo. 

Así pues, al utilizar ese método se ha procurado tener-en cuenta los nuevos 
cambios experimentados por la mortalidad a partir de fechas más o menos recientes, 
y evitar además parte de las alteraciones que pueden introducirse en las estimacio-
nes cuando se adoptan las estructuras de la mortalidad de otras poblaciones modelo 
que pueden no aproximarse lo suficiente a ia de la población en estudio. Como se 
verá más adelante, la proyección de las probabilidades de supervivencia usadas en 
la proyección dé la población se basa en 3 as probabilidades observadas en el año 
de partida en lá población considerada. 

En el apéndice 1 se comenta el método en forma más detallada y se consignan 
los cuadros en los cuales aparecen las diferentes etapas del cálculo (cuadros 2 y 3). 

2. El cuadro 6 resume la evolución que experimentaría la mortalidad de la pobla-
ción del Distrito Especial de aeuerd.o con la hipótesis adoptada de que ésta descen-
derá segiSn una ley exponencial modificada, hástá alcanzar cierto valor límite. Las 
reducciones de la mortalidad están expresadas en función de las esperanzas de vida 
al nacer obtenidas para, oada quinquenio, 

las reducciones un tanto fuertes que se advierten al pasar del primero al se-
gundo quinquenio se deben en parte a la fórmula de proyección y en parte, a los va-
lores iniciales de las probabilidades de supervivencia obsea?vadas en el per:'odo bá-
sico de.la proyección, ya que cuanto mayores sean éstas menores serán las reduccio-
nes que se supone experimentará la mortalidad para alcanzar el valor límite fijado, 
y viceversa. 

_?/ Campbell, A. Arthur: "A method of proyecting mortality rates based on postwar 
international experience",. International Population Reports. Series P-.91, 

5 ü/s, Department of the Census, U.S.A. . 
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Cuadro 6 

ESPERANZAS DE VIDA AL NACER OBTENIDAS POR El B/IETODO DE GAl/JEBELL, Y AUMENTO 
EN m o S DE ESPERANZA DE VIDA, DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA, 1951-1981 

1951- 1956 1961 1966 197X 1976 1981 

e° Hombres 0 50.11 56.56 60.84 63.95 66.06 .67.56 68,65 

e° Mujeres 53.92 60.44 64.77 67.67 69.64 71.02 72,02 

e° Total 0 52.02 58.40 62,81 65.80 67.85 69.29 70.54 
Diferencia de 

H - M 
o 
° 5.81 4.08 5.95 5.74 5» 58 5.46 5.57 

Hombres 
Ganancias en las 

6.25 
e§ durante el quinquenio 
4.48 3.09 2.13 1.50 1.09 

Mujeres - 6.52 4.33 2.90 1.97 1.38 1.00 
Total - 6.38 4.41 2.99 2.05 1.44 1.05 

Aumento anual promedio 

Hombres - 1.25 0.90 0.62 0.43 0.30 0.22 
Mujeres - 1.30 0.87 0.58 0.39 0.28 0.20 
Total — 1.28 

Ganancia 
0.88 
total 

0.60 
1951-1981 

0.41 0.29 0.21 

Hombres 18.54 
Mujeres 18.10 
Total 18.32 

a/ Los valores para 1951 corresponden a la tabla de vida para Bogotá, que 
aparece en el cuadro 1 del apéndice 

Los valores de la esperanza de vida al nacer que se alcanzarán para cada 
quinquenio y al final de la proyección parecen bastante aceptables, si se tiene en 
cuenta lo observado en poblaciones que han tenido una experiencia en mortalidad 
semejante a la de la población del Distrito Especial. 

Llama la atención el hecho de que las diferencias entre las esperanzas de 
vida masculinas y femeninas se van haciendo cada vez más pequeñas, lo que signifi-
ca por lo tanto una mayor ganancia para el sexo masculino. Esto es consecuencia 

Q y 
del supuesto admitido en el método- por los autores del mismo. 

3/ Campbell, A. Arthur: op, cit., párrafo 4, pág. 13» 



Capítulo II 

FECUlíDIDÁD 

1. Tendencias pasadas de la fecundidad en Bogotá 

1. El cuadro 7 ilustra la evolución de algunas de las características de la fe-
cundidad en Bogotá durante el período intercensal. 

Cuadro 7 

EVOnJCIOH DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA FECUNDIDAD EN BOGOTA 
DURANTE EL PERIODO INTERCENSAL 1938-1951 

Año 
Tasa de natalidad 

(Por mil) 
Proporción de nacidos 
muertos por cada mil 

nacidos 

Proporción de naci-
mientos legítimos peo? 

cada mil nacidos 

1938 31.56 54.96 71.5 
1940 34.04 47.58 73.5 
1943 32.05 45.99 76.4 
1945 30.05 54.37 77.3 
1948 35.76 33.28 80.5 
1951 41.79 29.00 83.9 

Fuente; Anuario Municipal de Estadística, Bogotá, 1952. 

Las cifras anteriores revelan un cambio apreciable en las tasas de natalidad 
y en las proporciones de nacidos muertos y de nacimientos legítimos. No obstante 
que los valores que representan esas cifras puedan estar influidos por mejoras en 
los registros, por aumentos de las inscripciones de nacimientos provenientes de 
otras zonas, o por subestimación de la población que ha servido de base para calcu-
lar las tasas y las proporciones, puede estimarse que la tendencia que muestran las 
diferentes series a través de los 13 años considerados es real. 
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2, Por lo observado en otras poblaciones con características semejantes a las 
de Bogotá, parece extraño que la tasa de, natalidad tienda a subir. Sin embargo, 
teniendo en cuenta algunos factores que se mencionan a continuación, parece posi-
ble que tal hecho ocurra. 

En primer lugar, un factor importante puede ser el descenso progresivo de 
la proporción de los nacidos muertos» Aunque la fecundidad no cambiase en sí mis-
ma, es decir, aunque hubiese siempre el mismo ndmero de concepciones, si el ahorro 
de Tida3 antes y despuás del nacimiento se acentúaj parece Idgico que al aumentar 
el niitaero de nacidos vivos la tasa de nataUdad t.ambién aumente» 

En segundo lugar, cabe mencionar la mayor estabilidad y la legalización de 
las uniones matrimoniales. Se ha comprobado que la fecundidad legítima general-
mente es más alta que la ilegítima, igualándose cuando las uniones ilegales se 
estabilizan; en tal caso estás dltimas se comportan en cuanto a fecundidad en for-
ma semejante a las primeras» Observando la serie de las proporciones de nacimientos 
legítimos para Bogotá (cuadro 6), parece que el factor mencionado influye en el 
aumento de la tasa de natalidad, , 

Finalmente", se piensa que la-fecundidad-diferencial de los inmigrantes que 
llegan a Bogotá puede influir sobre la tasa de natalidad. Es muy probable que la 
gente llegada de otras zonas tenga una fecundidad más alta que la de la población 
nativa de la capital y que pase algiSn tiempo antes de que adquiera las mimas prác-
ticas y costumbres de ésta en cuanto a la fecundidad, 

2. Hivel de la fecundidad en el Distrito Especial en 1951 

1, Para disponer de una estimación del posible nivel de las tasas específicas 
de fecundidad en 1951 y poder deducir algunas conclusiones acerca de su tendencia 
más probable en el futui'o, sé emplearon directamente las cifras que sobre bautizos 
registrados aparecen en los anuarios de estadística de Bogotá, además de la pobla-
ción femenina censada' en 1951, entre los 15 y los 49 años de edad. 
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En el cuadro 5 del apéndice 1 aparecen las tasas neta y bruta de reproduc-
oidn^ y la bruta de natalidad, calculadas segiSn los procedimientos que allí se 
detallan. Como puede observarse en ese cuadro, la base de los cálculos la consti-
tuyá la distribución de los bautizos segdn la edad de las madres} la que ahí apa-
rece se hizo segCb la distribución de 1950, pues no se dispuso del dato para 
1951. En cuanto a la distribución para 1950, conviene anotar que se estimó utili-
zando una muestra de los nacimientos inscritos en el registro civil de la ciudad 
de Bogotá.-i^ 

Llama la atención el valor de 41«6 por mil de la tasa de natalidad— compa-
rado coa el de le51 correspondiente a la tasa neta de reproducción, Aquál parece 
un poco alto en parangón con éste. No obstante, teniendo en cuenta el elevado por-
centaje de mujeres en edades fértiles dentro de la población total (32 por ciento), 
parece natural que se llegue a un resultado de este tipo. Puede comprobarse fácil-
mente que si en una población el porcentaje de mujeres entre los 15 y los 49 años 
es elevado, la tasa de natalidad será alta aunque la fecundidad sea baja, puesto 
que a un mayor nOúnero de nacimientos corresponde una tasa de natalidad más alta. 
Es igualmente comprensible el fenómeno contrario: si el porcentaje de mujeres en 
las edades mencionadas es bajo, aunque tengan alta fecundidad, la tasa de natali-
dad será baja a causa del escaso námero relativo de nacimientos. 

3. En el gráfico 4 se representa la curva descrita por las tasas específicas 
que aparecen en el cuadro 6 del apéndice 1, ya mencionado. Puede decirse que esta 
curva no presenta irregularidades significativas y que su forma no está en 

Una tasa neta de reproducción de 1<,51 significa que si 100 mujeres hu-
biesen experimentado las mismas leyes de fecundidad y mortalidad que las mu-
jeres de Bogotá en 1951, darían a luz 151 hijas, durante todo el período comr-
prendido entre los 15 y los 49 años. La tasa neta de reproducción representa, 
además, la razón de reemplazo de una generación femenina por la próxima. 
Asimismo, la tasa bruta de reproducción de 1,89 significa que si 100 mujeres 
tuviesen la misma ley de fecundidad que la experimentada por las mujeres de 
Bogotá en 1951, pero que no estuviesen sometidas a ninguna causa de mortalidad 
desde el nacimiento hasta los 49 años, darían a luz 189 hijas durante al pe-
ríodo 15 a 49 años. 

lo/ Véase la nota explicativa que al respecto aparece en el "Anuario Municipal de 
Estadística", Año 1950, Bogotá, pág. 27. 

ll/ Este valor difiere un poco del que aparece en el cuadro 6 porque se calculó 
con la población que arrojó el censo de 1951, mientras que el del Anuario se 
obtuvo estimando la población de ese año mediante una tasa de crecimiento 
geométrico. 
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Gráfico 4 

TASAS DE EECUNDIDAD POR EDAD, BOGOTA, 1951 
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desacuerdo con lo que podría esperarse para una población como la de Bogotá. En 
efecto la tasa máxima se presenta dentro del grupo 25-29, en tanto que las tasas más 
bajas aparecen en el primer grupo de edades y en los dos iUtlmos; agreguemos que 
estas tasas tienen un valor relativamente bajo en sí mismo. Esto indicaría que 
se trata tal rez de una población con fecundidad no muy precoz y no muy tardía, 
en coatraposicidn con lo observado en otras poblaciones en donde la fecundidad 
es alta en las primeras edades, en tanto que en las dltimas el valor de las ta-
sas ai'ja es elevado. 

4. Tanto las tasas obtenidas como la curva que ellas describen pueden consi-
derarse representativas de la fecundidad del Distrito Especial, aun cuando para 
calcularlas se hayan utilizado los nacimientos y la distribución de éstos segán 
las edades de las madres pertenecientes a la zona de Bogotá solamente. Debe te-
nerse en cuenta que entre los nacimientos registrados en Bogotá es muy probable 
que figuie una cantidad apreciable de nacimientos de residentes en otras regio~ 
nes, algunas de las cuales fueron anexadas después, y que no hay razón para creer 
que el patrón de fecundidad de las mujeres de dichas regiones sea muy diferente 
del de las de la capital de la RepiSblica. 

Por otra parte, fue necesario adoptar este razonamiento en vista de que no 
se dispuso de los datos indispensables para realizar separadamente los cálculos 
para los municipios anexados y demostrar, en caso de que así ocurriera, que los 
dos tipos de fecundidad son diferentes. 





Gapftulo III 

MKffiiCIOBr 

1. Importancia de la mi^racidn como factor de crecimiento de la 
poblacidn del Distrito Especial 

1® El crecimiento de la poblaelán del Distrito Especial durante el período 
intercensal (l938-5l) fue muy rápido, comparado con el de la población total de 
Colombia (véase el cuadro 4). Este hecho da una idea de la importancia de la 
migración como factor de crecimiento de la población del Distrito Especial y 
plantea la necesidad de estudiarlo en forma cuidadosa, 

la estimación de la magnitud de las coirientes migratorias y de las carac-
terísticas de sexo y edad de los migrantes en un período dado, en poblaciones 
cuyas fuentes de datos demográficos no suministran la información estadística 
pertinente en forma suficientemente completa y exacta, presenta dificultades 
especiales. En muchos casos, la investigación sólo puede hacerse aplicando mé-
todos indirectos, y la exactitud de los resultados obtenidos dependerá tanto de 
los datos básicos utilizados como de la realidad de las hipótesis adoptadas. 

Pero si determinar la magnitud y las características de la población mi-
grante en el pasado es un problema difícil de resolver, mucho más lo es el esti-
mar la evolución que experimentarán esas variables en el futuro. En efecto, para 
una estimación bien fundamentada debería disponerse de la posible evolución de 
un conjunto de variables económcas y sociológicas y de su influencia en la 
migración. 

En el caso del Distrito Especial, para el cual faltan estadísticas sobre 
migración tanto interna como internacional para fechas corrientes y para más de 
un período intercensal, se debió acudir a medios indirectos por medio de los 
cuales se intentó establecer, aunque en forma aproximada, la magnitud y las ca-
racterísticas de la migración. 
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2, Entre las tabvilaciones del censo de 1951 figura una que clasifica a la población 
del departemento de Cixndinamarca por lugar de nacimiento y por grupos quinquenales 
de edad (véase el cuadro 3 del apéndice 2), Aunque a partir de estos datos no se 
puede saber la fecha de llegada de los inmigrantes (salvo en el caso de los menores 
de 5 años, quienes debieron hacerlo en el quinquenio inmediatamente anterior a 1951), 
se pensó que el conocimiento de su distribución podía dar una idea sobre la posible 
composición de la población que .había llegedo al Distrito Especial-, puesto que en 
la fecha del censo éste contenía aproximadamente el.5D. por ciento de la población 
de Cundinamarca. La distribución porcentual de esta población se representa Q'fl 
el gráfico 1 del apéndice 2. No obstante la poca utilidad de esos datos para el 
cálculo de tasas quinquenales de migración, la curva descrita por los porcentajes 
tiene importancia como índice de las características de la migracióni 

Las cifras del referido cuadro 3 muestran que en la migración interna tienen 
mayor peso las mujeres, mientras que dentro de la migración internacional' la mayor 
importancia la tienen los hombres, 

En el cuadro 4 del mismo ap^ndlí» 2 figiníari los migranteai al nisteito Espeotal 
por lugar de procedencia, sin especificar la edad, Coüparando las cifras de ambos 
cuadros puede verse que del total de 308 696 migrantes al departamento de Cundinamarca, 
231 475 (75 por ciento) emigraron al Distrito Especial. 

2e Ba'tlr-ia.cÍQn da las tesas (̂ uincjiuenales de m^jraoioa 
p_ara la poblacion mayor de 10 añoa 

1, Para determinar las tasas quinquenales de migración se calculó primeramente el 
monto • de la migración neta, distribuida por sexo y grupos quinquenales de edad, 
mediante un método residual* En este método se utilizaron tasas censales de 
supervivencia calcijladas con los datos correspondientes a la población total del 
país, en la cual evidentemente no influyen las migraciones internas,de modo que se 
la considera, como ceirada, ya que la migración internacional fue insignificante, 

12/ . . . al menos dentro del período considerado.—• 

El censo de 1951 enumeró 45 45T extranjeros^ (jue representaban solamente 4»0 
por jnil de la población total. 
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No se utilizaron las probabilidades de supervivencia contenid¿is en la to,bla 
13/ 

de vida de la ciudad de Bogotá"^ porcue para el fin propuesto no pareció útilj ya 
que ella se basa en las defunciones y en la población censada de Bogotá, y estos datos 
toman en cuenta los migrentes y la mortslidad de éstos. Las probabilidades de 
supervivencia calculadas con los datos censales de la población total del país se 
corrigieron después para tener uaa representación conveniente del nivel de la mor~ 
telidad del Distrito Especial. En el apéndice 2 se eicplica en detelle el método 
segiiido para estimar las probabilidades de supervivencia mencionadas, así como el 
procedimiento usado para su corrección, 
3. Utilizando las probfebilidades de supervivencia que aparecen en el cuadro 6 del 
epéndice 2 se proyectó la población estimada en 19A1 (véase el cuadro 5 del mismo 
apéndice) para el Distrito Especial hasta 1951 7 se obtuvo así una medida de la po'bla-
ción no migrante mayor de 10 años de esa zona, Comparrndo esta población estimada 
con la censada en 1951, se obtuvieron por diferencia los efectivos de inmigrantes 
distribiádos por sexo y edad. En ciertos casos, hacia el finid de la distribución, 
aparecieron algunos valores negctivos b£stc.nte pecueños. En teles casos se supuso 
que la migración ere nula (véese el cuadro 7 del apéndice 2). 

4. Adonás de los sobrevivientes en cada período de la proyección, era necesario 
detenrdnar la cantidad de migrantes que llegarían durante cada quinquenio. Para ello 
se podían seguir dos caminos igualmente aceptables en un caso como el presente, en 
que las cifras básicas se refieren a un sólo período; consistía el uno en dotorminar 
para cada proyección y cada quinquenio el número de migrantes en cifras absolutas; 
y el otro, en estimar tasas quinquenales de migración para aplicarlas en iguel forma 
que las probabilidades de supervivencia qiiinquenales, 

Se prefirió el segundo camino porcue, como se ha dicho, la carencia de datos 
dir.ictos sobre migración iaipidió conocer el volumen de gente que he.bía llegado y 
llegarla; en cambio, por medio de la población migrante estimc.da en el periodo 
1941-1951 se podía deteiininar más fácilmente tasas que reflejaran la realidad en 
forma más exacta. 

13/ Nieto, Bolivars "Tabla abreviada de vida de la ciudad de Bogotá op.cit. 
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5. Con el fin de estriar la serie de tasas quinquenales de migración a partir de 
los migrantes calciiLados para el período decenal mencionado., ̂ e. utilizó el procedi-
miento^'^. que se detella en la última sección del apéndice 2 y que en síntesis con-
siste en combinar en tal forma los efectivos de los migrantes y de la población 
censada que den como resultado tasas aplicables a -un quinquenio y que al propio 
tiempo representen la migración de un decenio. En el cuadro 7 del apéndice mencio-
nado se consignanlos pasos necesarios para la utilización del método,aplicado al 
caso de los hombres; y en el cuadro 8 aparecen las tasas obtenidas para los hombres 
y para las mujeres. Tanto las unas como las otras presentan algunas variaciones • 
bruscas, las primeras a partir del grupo 45-49>y las segimdas, a partir del grupo 
40-44, Como no hay razón piara creer que cê abios tfji marcados en las tasas obedezcan 
a causas reales en el comportamiento de la migración del Distrito Especial, los 
últimos grupos de la serie se atenuaron ligeramente tratando de- conservar la tendencia 
de las tasas primitivas, 

6. Las tasas atenuadas (véase el cuadro 8 del apéndice 2) se representaron en el 
gráfico 5. Llama la atención que la altura m&cima, tanto para hombres como para 
mujeres, se haya alcanzado en la tasa correspondiente al grupo de edad 15-19. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la importancia relativa de la población nacida fuera 
del Distrito Especial (58,4 por ciento se¿ún el censo de 1951) y suponiendo que la 
migración fue más intensa en el qmnquenio 1946-51, resulta fácil ver a través de la 
distribución consignada en el cuadro 3 del apéndice 2 que entre los migrantes han 
debidO' predominar las personas de 10 a 24 años de edad, y principalmente de 15 a 
19 años. Por lo demás, esta conclusión no es extraña, pues a esas edades es 
cuando se b-uscan mayores facilidades de estudio y de trabajo y,por lo mismo, se 
acude a los centros que pueden proporcionarlas, 

7. .Se formuló otra hipótesis acerca de la tendencia futura de -las tasas de migra-
ción,' Se supuso que declinarían linealmente hasta alcenzar en 1981, año final de 
la proyección, valores correspondientes a la mitad de las tasas quinqueñales calcu-
ladas con anterioridad, Interpolemdo en forma lineal entre los vf/lores .inici.ales 
y finales supuestos, fue Dosible obtener para cada quinquenio de la proyección 
las tasas respectivas que aparecen en el cuf-dro 9 del apéndice 2, 

14'/ Las reís cienes utilizadas para determinar las tasas quinquenales de migración 
en el presente trabajo, fueron sugeridas por el profesor asesor del mismo, 
señor Jacob S, Siegel, 
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3* j)eterainacion de .las tasgg g-ulnquenates de laigaE-ciorL 
^ r a ios menores de 

1. Al treter de estimar la migración de los grupos 0-4 y 5-9, se tropezó con 
numerosos inconvenientes debido a la incertidurabre acerca de la exactitud de las 
estadísticas de nacimientos y del grado de omisión censal que pudiera existir en 
esos grupos. 

Se'intentó, no obstante, aplicar el mismo procedimiento residual usado en la 
estimación de los migraiites mayores de 10 años. En este caso se compararon los 
nacimientos (ba.utizos) registrados durante el período intercensel, con la población 
de 0-4 y 5-9 años empadronada en el Distrito Especial en 1951. 

Previamente, los bautizos se distribuyeron de manera que representaran las ins-
cripciones efectuadas durante dos períodos quinquenales exactos, entre el 9 de mayo 
de 1941 y el 9 de mayo de 1951 (véase el cuadro 10 del apéndice 2). En seguida se 
corrigieron para tener en cuenta la omisión, para lo cual se tomó como base la 
omisión estimada para Colombia.—^ 

2, Los bautizos corregidos con los porcentajes hallados se proyectaron hasta 
1951, a fin de obtener la población menor de 10 años sobreviviente en esa fecha. 
Para ello se siguieron dos caminos-, según el primero, se utilizaron probabilidades 
de supervivencia de las tablas modelo correspondientes a e° de 47 y 52.5 años, en 
los períodos 1941-46 y 1945-51 respectivamente; y de acuerdo con el segundo, se 
utilizaron probabilidades de supervivencia de Colombia, estimadas a base de los 
bautizos corregidos de la subinscripcidn, y de la población menor de 10 años empa-
dronada en 1951. 

15/ El subregistro se estimó en la siguiente forma: Los bautizos inscritos en 
Colombia durante el período 1941-51 y distribuidos como los del D-E. en dos 
quinquenios exactos, se compararon con los efectivos de los grupos 0-4 y 
5-9 años, censados en Colombia, Estos efectivos habían sido previamente re-
juvenecidos mediante las probabilidades de supervivencia de las tablas modelo 
correspondientes a eg de 45 y 42,5 años respectivamente para cada uno de los 
períodos quinquenales comprendidos entre 1941 y 1951. (Véase párrafo 6 del 
apéndice 2). Las diferencias entre los nacimientos estimados en esta forma 
y los bautizos inscritos, determinaron los porcentajes del subregistro. Si 
lag probabilidades utilizadas hubieran sido las reales, el subregistro cal-
culado habría sido el mínimo, por cuanto se partió de la población censada 
sin corregir la subenumeración. 
Se obtuvieron los valores de 24 y 16.5 por ciento en 1941-46 y 1946-51 respec-
tivamente, Por no tener bases suficientes para determinar con exactitud el 
porcentaje de subregistro para el D,E,, se le asignó una mitad del porcentaje 
hallado para Colombia en cada período, esto es, 12 y 8,3 por ciento. 
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Comparando las estimaciones de sobrerivientes con la población censada, pa-
ra el grupo 0-4 años se obtuvieron 6 419 y 6 131 migrantes, con el primer y segun-
do mátodos respectiramente. Para las edades S-S, el primer método dio 10 590 mi-
grantes, y 14 579 el segundo. La mayor diferencia se produjo en el segundo grupo 
de edadj sin embargo, en realidad no se puede confiar en estas estimaciones debi-
do a la escasa exactitud de las cifras básicas, 

3. Jíl tratar de determinar las tasas quinquenales de migración para los menores 
de 10 años siguiendo el mismo procedimiento aplicado al calcular las tasas de po-
blación mayor de 10 años, se pretendía encontrar el valor de la variable migra--
cidn con otras dos variables tambián desconocidas: los nacimientos y la pobla-
ción censada. Quizás se hubiera podido llegar a esa estimación, que habría resul-
tado muy burda a causa de la deficiencia de los datos básicos sobre el subregis-
tro áe los primeros y la omisión de ?.a segunda, Pero, como los errores que se 
hubieran cometido en tal caso habrían sido muy grandes, se prefirió medir las ta-
sas quinquenales de migración para estos grupos y para cada sexo tomando como ba-
se el nivel general de la curva descrita por le.a tasas restantes. De acuerdo con 
este criterio, se eligieron los valores 0,0929 y 0^1858 para los grupos 0-4 y 5-9 
respectivamente. El primero de estos valores representa la matad del segundo, el 
que a su vez equivale a tres cuartos de Is tasa del grupo 10-14 de varones. 

Como no existe razón para estimar que en estas primeras edades las tasas de 
los dos sexos sean muy diferentes, se adoptaron los mismos valores para el feme-
nino, 

las tasas para cada quinquenio de la proyección, se calcularon, bajo la 
hipótesis de un descenso lineal de éstas entre 1951 y 1981, siguiendo el proce-
dimiento indicado en el áltimo párrafo de la sección 2 de este capítulo. 





Capí tillo IV 

CORHECCIOiT DEL SHÜPO 0-4 M Q S EMÍAIfiOIíiUX) Hí 1951 

1, Para realizar la proyeccián se partid de la estructura censal de la pobla-
ción de 1951» Como el grupo de edad que adolece del mayor grado de omisidn pare-
ce ser el de 0-4 años, segtítj se ha señalado ya, se tratd de estimar dicha omisitfn 
en el Distrito Especial, para lo cual se aplicaron dos métodos que consistieron; 
a) en utilizar las estadísticas escolares y de defunciones, además de las tasas 
de mi^acidn supuestas para los menores de 10 años, y b), en tener en cuenta los 
bautizos registrados y las tasas de migración mencionadas» 

2, En el primer caso, la relacii5n analítica fue la siguiente: 

Matriculado^^l + lo matriculado^!^ + Def une i o n e s + Migrantes^g^"^^ « 

- Niños 0-4 años en 1951. 

Aunque se disponía de la matrícula detallada de los varones y las mujeres 
de 8 a 12 años de edad (que en la fecha del censo tenían entre O y 4 años), no 
fue posible determinar el ni&ieî  de niños de esa edad no matriculados del Distri-
to Especial, como tampoco se pudo establecer con exactitud el niímero de falleci-
dos durante el período 1951-59. 

Ko obstante, prescindiendo de esos dos elementos y de la migración, se hizo 
una comparacián muy aproximada entre los matriculados en 1959 y los censados del 
grupo 0-4 en 1951, de ambos sexos, en la región de Bogotá y en los municipios 
anexados. 
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En el caso de Bogotá, el porcentaje de diferencia entre ambos grupos fue de 7 
para los hombres y 18 para las mujeres. En los municipios anexados los porcentajes 
fueron 10 y respectivamente. Aunque de estas cifras nada se puede concluir 
acerca del porcentaje de omisión censal, no deja do ser curí-osa una diferencia t m 
marcada en los porcentajes encontrados para Bogotá, Esta podría atribuirse quizás 
al hecho de que la migración feaenína realmente es mayor en estas edades o, tal vez 
y esto parece ser lo mis probable, a que áL ausentismo escolar es mayor entre los 
niños. 

3« En el segundo caso se utilizó la siguiente ecuación} 

BPv (l + m^ ,) = Niños de 0-4 en el censo, D u-4 

donde BP^ serían los sobrevivientes del total de nacidos (bautizados) en 1946-51; 
y BP^ migrantes, en cuya estimación se utilizaron la tasa de migración, 
para el grupo 0-4 obtenida anteriormente, y la probabilidad de supervivencia al 
nacer del grupo 0-4, que corresponde al promedio de las ¡probabilidades de ?jnbos 
sexos (véase, el: cuadro 2 del apéndice l). Esta misma probabilidad promedio so usó 
para determinar-los sobrevivientes de los bautizosj" no se pudo hacer la estimación 
por sexo porque los bautizos no estabaji clasificados, en esta foma. 

En el supuesto de que tanto P^ como er^ correctas, "se. formularon tres 
hipótesis respecto de la integridad del registro .de nacimientos: ^ 

1) Que los bautizos correspondían exactfjnehte a los nacimientos ocurridos, 
esto es, que no había subrogistro, 

2) Que los h-.utizos adolecían de ion subregistro de 8.3 por ciento, o sea un 
medio del • subregistro hrllado para Colombia (véase la nota de la sección 3 del 
capítulo III). 

3) Que el subregistro de bautizos era igual ai de Colombia, o sea do l6.5 
por ciento en 1946-51. 

En el primer caso se encontró una omisión míniaa de 0.4 por mil, lo que signi-
fica un subregistro casi nulo; en el segundo, se obtuvo 8,6 por mil, y en el terce-
ro, 16,8 por mil. 
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De los .-anteriores r^sultr.dos se llcgrTÍa a lvi conclusión de que el porcentr.je 
de omisión censrl. en el grupo 0-4 es muy semejpmte al porcentr.je de subregistro en 
los naciriiientos. Antes de poder asegurarlo habría que comprobar por otros medies 
que t.'into la tasr. de migración como la probabilidr-d utilizada en el c.'lculo son las 
refilcs. 

curanto p1 vclor de la omisión, se determinó a base del siguiente razonamientos 
es poco probrble que exista un ¡aipadronrmiento completamente libre de emisión, con 
una cifra tan baja como la de 0.4 por mil. En el estudio d© Colombia ya citado^^ 
aparece una estimrción del posible grado de omisión en este grupo 0-4 ascendente a 
10,5 por ciento en las zonas urbanas y a 5 por ciento en las rurfQ.es. Ahora bien, 
no parece lógico que la capitel de la República tenga un porcentaje de omisión mayor 
que el del total del país en su zona urb/.naj ello podría ocurrir en circunst.-'jicias 
especiales, lo que no es el caso. Un porcentaje de 16.8 para el Distrito Especifd 
parece, pues, un poco exagerado. Quedaría entonces como única posibilidad la 
cifra de 6,6, que se asemeja brst;-'nte a la determinada para la zona urbana del país. 

De acuerdo a este vrlor se procedió a modificar los grupos 0-4 "ie ambos sexos 
suponiendo en ellos igur>l gr̂ .do de omisión. 

5« En cuanto a los dem̂ .s grupos, se intentó medir la omisión censal en el de 5 
a 9 ñfios usando la misma relación indicada en el pc'̂ .rrafo 3. Los resultados se 
estimaron inaceptíibles. Los otros grupos tcmpoco se modificaron en vista de la 
imposibilidad de determinar las deformaciones en la estructura que se debírn a 
errores en la decl; ración de edad^a omisiones o a hechos reales. 

16/ CEPAL, "Proyecciones de la pobl.^ción urbana, población rural op, cit. 





Capítulo ¥ • 

PROIECCIONES 

J.» SvoXuoion de los_ diferentes componentes cl-ü3x:nte el_ pejip_do, 

la En loo capítulos anteriores se dascribió la fomr. en que se estiiU':ron los niveles 
y patrones de la mortalidad y fecundidad alrededor de 1951 y 1?- intensidad y crrac-
terísticas de la migración en el período comprendido entre los censos de 1^8'y 1951. 

Para proyectar la población.del Distrito Especial se necesitaba además formular 
algunas hipótesis acerca de lí' evolución futura de las variables demográficas mencio-
nadas durante el período 1951-81, Tales hipótesis son las que se indica a 
continuación. 

En lo que respecta a la mortalidad^ se hizo un solo supuesto que va implícito 
en el método empleado'para proyectar las probabilidades de supervl venda: admitir 
que la mortclidad descenderá de acuerdo a una exponencial modificada hasta alcanzar, 
en 1981, un valor límite mínimo determinado de antemano, 

Ea cuanto a la fecundidad, tomando como base la estimación para 1951 que 
figura en el cuadro 6 del apéndice 1 se supuso j (a) que ella se mantendrá constante 
al nivel estimado para 1951 (tasa bruta de reproducción de 1.89) durrjite todo el 
tioapo de la proyección; y (b) que la tasa bruta de reproducción sufrirá un descenso 
lineal hasta alcanzar en 1981 un v^lor inferior .-d inicial en un 20 por mil. 

En lo que atañe a la migración, las tf.sr.s quinquenales determina,das de acuerdo 
con la experiencia recogida entre ambos censos (véase el cuadro 8 del apéndice 2) 
se utilizaron para establecer dos hipótesis sobre su evolución a partir de 1951, 
a saber} (a) constancia de las tesas mencionadas durajite los 30 años de la proj'-ecciónj 
y (b) descenso lineal de esas trsas hasta alcanzar en 19^1 valores iguales al 50 
por ciento de los iniciales (ver el párrafo 7 de la sección 2 del capítulo III), 
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2. Mortalidad y fecundidad de los migrantes 

1. No se cont<5 con los elementos indispensables para hacer un estudio objetivo 
y detallado de estos fenómenos, A falta de ellos, se decidid hacer utta hipótesis 
muy simple y que facilitíj grandemente los cálculos de la proyección: se supuso 
que la mortalidad y la fecundidad de los migrantes serían iguales a la mortalidad 
y fecundidad de la poblacidn del Distrito Especial durante todo el período de la 
proyección, 

3. Combinaciones de las diferentes hipótesis 

Combinando las hipótesis anteriormente mencionadas, en la forma que se indi-
ca en seguida, se realizaron cuatro proyecciones: 

Proyección I : Mortalidad en descenso; fecundidad y migración constantes. 

Proyección II : Mortalidad y fecundidad en descenso; migración constante. 

Proyección III: Mortalidad y migración en descenso; fecundidad constante. 

Proyección IV : Mortalidad, fecundidad y migración én descenso. 

Procediaiento: la población de cada quinquenio se midió aplicando el si-
guiente procedimiento: 

1. Por medio de las probabilidades de supervivencia (véanse los cuadros 4 y 5 
del apóndice l) se estimó la población de cada grupo de edad y sexo al final de 
cada periodo (sobrevivientes). 

2. A ástos se les aplicaron las tasas de migración por edades (vóanse los cua-
dros 8 y 9 del apéndice 2) para obtener los migrantss llegados durante el período 
quinquenal considerado. 

3. Los sobrevivientes y los migrantes se sumaron para tener el total de la po-
blación, también al final de cada quinquenio. 

4. Teniendo en cuenta las hipótesis sobre fecundidad, se estimaron los naci-
mientos que deberán ocurrir durante cada período quinquenal, (ija manera de cal-
cularlos se detalla más adelante). 

5. Multiplicando estos nacimientos por las respectivas probabilidades de super-
vivencia se obtuvieTOn los efectivos de los garupos 0-4 al final de cada quinquenio. 
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4. Cálculo de los nacimientos en oaáa período quinquenal 

1# Como se sabe, los nacimientos provenientes de la población en cada quinque-
nio, van dando origen a los grupos C>-4, 5-9, etc., de los quinquenios siguientes. 

Para determinar el niSmero de nacimientos que deberían ocurrir en cada perío-
do de la proyección se siguieron dos procedimientos diferentes, segiín la hipóte-
sis de fecundidad adoptada en cada cada caso. En los de las proyecciones I y III 
(fecundidad constante), los nacimientos se estimaron aplicando las tasas especí-
ficas del cuadro 6 del apéndice 1 a la población femenina de 15 a 49 años, esti-
mada a mediados del q u i n q u e n i o l o s nacimientos anuales obtenidos se multipli-
caron por 5 para tener los del quinquenio. Estos se dividieron en masculinos y 
femeninos suponiendo un índice de masculinidad de 105 (segiSn lo observado en va-
rias poblaciones, generalmente nacen 105 hombres por cada 100 mujeres). 

En el caso de las proyecciones II y IV (o sea aquellas en las cuales se su-
puso que la fecundidad descendería a través de los 30 años), los nacimientos oal̂ -
culados siguiendo la hipótesis de fecundidad constante de las proyecciones I y 
III se ajustaron por medio de las nuevas tasas de reproducción que, segiín se indi-
có, implicaron un descenso de 20 por ciento de la tasa inicial). Estas nuevas 
tasas brutas de reproducción son: 

1951-56 1956-61 1961-66 1966-71 1971-76 1976-81 
ffasafa brutas de 
reproducción 1.83 1,76 1.70 1.64 1.57 1.51 

Para los ajustes se utilizaron las siguientes relaciones: 
a) Nacimientos en la proyección II = Nacimientos de la proyección I. 

Tasa bruta de reproducción-Proyección II 
1.89 

b) nacimientos en la proyección IV c Nacimientos de la proyección III, 

Tasa bruta de reproducción-Proyección III 1.89 

17/ ta estimación de la población femenina en la mitad del período se hizo mediaia. 
te interpolación lineal por cohortes, esto es, promediando las cifras para 
dos cohortes consecutivas. Si P^ ̂ ^^ es la población de edades comprendidas 
entre x y x+4 en el año inicial Zj entonces la población de este mismo grupo 
de edades a mediados del período quinquenal que comience en el año 2 será: 

z+2.5 ̂  i/pz ^ p2+5 pz ^ pZ+5 ) 
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Para separar los nacimientos masculinos de los femeninos se usd el mismo 
procedimiento que en las proyecciones I y III. 

% El cuadro 8 resume los resultados del cálculo de los nacimientos para las 
cuatro proyecciones. 

Cuadro 8 

TOTAL DE NÁCIHENTOS RESULTMTES PARA CADA QUINQUENIO EN LAS CUATRO 
PROYECCIONES 

1951-56 1956-61 1961^66 1966-71 1971-76 1976-81 

Proyeccián I 166 280 218 665 286 965 401 125 587 445 853 970 

Proyeccidn II 161 001 203 624 258 117 343 066 487 983 682 272 

Proyeccidn III 164 760 210 455 262 760 341 105 " 455 880 597 080 

Proyeecidn IV 159 529 195 979 236 264 295 985 378 694 477 032 



Capítulo VI 

BESULTADOS 

1, Totales de poblacifo y varlacldn en los mismos de acuerdo a. los 
oambios en los componentes 

1. Como puede apreciarse en los cuadros 9 a 12, que resumen los resultados de 
las cuatro proyecciones calculadas, la población total del 3)istrito Especial en 
1981 (año final considerado en el presente trabajo) alcanzaidCa las cifras de 
5.6, 5»1, 3.9 o 3o5 millones, de acuerdo a las proyecciones I, II, III y IV res-
pectivamente, El margen de comparación es, pues, bastante grande y permite apre-
ciar los efectos de la migración y de la fecundidad, ya que el de la mortalidad 
puede considerarse nulo para el efecto de las comparaciones, puesto que se utili-
zaron las mismas probabilidades de superrivencia en cada una de las proyecciones. 

Los porcentajes de Yariacidn debidos a los cambios en cada una de las varia-
bles son los siguientes: 

Diferencias entre 

Proyección I y II 9.4 por ciento (efecto de la variación de la 
fecundidad, con migración cons-
Tante) 

Proyección III y IV 9eO por ciento (efecto de la variación de la 
fecundidad, con migración en 
descenso) 

Proyección II y IV 27.4 por ciento (efecto de la variación en 
migración, con fecundidad en 
descensoT 

Proyección I y III 30.6 por ciento (efecto de la variación en 
migración, con fecundidad cons-
tante] 



CUADRO 10 

PRüYECCION I - fiORTALlD/.D EN DESCENSO Y FECUM)ID;.D Y MIGRACION CÜNST;W£S 

GRUPOS DE 
EDAD 

.HOHeRES, 
1956 1 9 6 1 1966 1971 1976 I 9 8 I 1956 1 9 6 1 1966 I 8 7 I 1976 igal 

lOTAL 463 6 4 1 6 5 1 5 1 1 919 233 1 3oe 3 9 1 l 878 021 2 702 480 535 356 238 6 5 0 1 027-398 1 443 690 2 046 4 5 9 2 912 325 

0 - 4 82 480 112 9.56 151 944 2 1 5 6 9 5 3 I 8 911- 4 6 6 370 79 825 108 798 145 952 206 812 3 0 5 4 7 2 446 438 
5 - 9 56 107 95 428 131'867 1 7 8 . 3 0 2 2 5 3 879 376 009 64 9 1 3 92 810 127 464 171 737 2 4 3 938 3 6 0 8 1 6 

10 - M 4 6 5 0 5 82 111 118 672 164 1 1 9 222 022 316 196 51 853 88 943 127 346 1 7 5 0 0 0 2 3 5 879 335 079 
15 - 19 4 5 9 9 1 65 884 116 362 168 324 232 903 315 137 53 135 76 598 131 572 - 188 493 259 108 349 232 
20 - 24 4 5 7 1 6 61 455 88 258 156 082 225 9I8 312 687 6 3 4 1 9 6 9 9 2 5 loo 973 173 563 248 726 341 9 4 0 

25 - 29 4 7 341 53 249 7 1 833 103 3 3 9 182 919 264 8 6 9 55 794 72 666 80 3 3 0 116 137 199 730 286 283 
30 - 34 32 5 6 1 5 1 501 58 176 78 6 6 2 113 2^ 200 6 7 0 40 965 6 0 444 78 993 87 4 6 4 126 540 217 7O8 

55-39 2 6 145 34 786 55 324 6 2 6 9 0 - 84 912 122 4 2 5 29 122 43 928 6 5 112 65 2 9 2 94 552 136 877 
40 - 44 21 642 2 7 708 37 113 59 264 6 7 326 91 3 3 1 27 711 31 .028 4 7 0 8 6 7 0 ( 2 7 9 1 915 102 0 0 7 

45-49 16 6 5 7 22 512 2 9 0 6 5 39 151 6 2 751 71 4 6 9 19 142 2 9 735 33 545 5 1 . 1 5 0 7 6 3 0 4 loo 3 4 6 

50 - 54 n 704 16 7 5 6 2 2 898 29 804 40 376 6 4 990 • 15 534 ' 2 0 3 1 2 . 3 1 854 3 6 174 55415 82 938 
55 - 59 9 225 11 188 16 251 22 4 6 0 . 29 482 4 0 2 0 5 12 880 i5 959 21 111: 33 403 38 185 58 797 
6 0 - 6 4 5 020 8 175 • 10 102 14 893 20 832 27 6 1 5 7 696 12 392 1 5 582 20 858 33 319 38 382 
6 5 - 6 9 3 3 9 1 4 033 6 7 1 5 8 453 12 664 • 17 953 6 683 6 688 10 9 6 6 13 998 18 982 3 0 6^ 
7 0 - 74 1 7 7 1 2 369 2 892 4 927 . 6 3 2 9 9 6 5 3 3 410 4 984 5 0 9 5 8 5 1 0 11 040 1 5 182 
7 5 Y MÍS 1 3 0 5 1 400 1 7 6 1 2 226' 3 498 4 9 0 1 3 2 7 4 3 . 4 4 0 4 417 5 Q72 7 3 5 4 1 0 098 

VJJ 
00 



CUADRO 10 

PROYECCION i f - MORTALIDAD Y FECUKOlDAD EN DESCENSO Y MIGRACION C O N S T í m 

GRUPOS DE 
HOMBRES MUJERES 

EDAO 
1956 1961 1966 1971 1976 1981 1956 1961 1966 1971 1976 1981 

TOTfli. 4 5 1 020 6 4 0 706 8 9 1 117 1 2 4 5 2 9 8 1 744 9 2 2 2 4 4 1 6 1 4 532 824 728 2 2 5 9 9 9 9 2 0 1, 3,81 057 1 9 0 8 3 7 1 2 644 413 

0 - 4 79 859 105 184 136 672 187 163 264 912 372 601 77 293 101 316 131 278 179 456 249 072 356 67a 

5 - 9 66 107 92 395 122 794 160 381 220 296 312 342 64 913 89 867 118 699 154 471 211 671 294 198 

10 - 14 46 585 82 111 114 901. 152. 827 199 707 274 368 51 853 88 943 123 307 162 966 212 164 2 9 0 756 

15 - 19 45 m 6 5 884 116 3 6 2 162 9 7 6 216 879 283 464 53 135 76 598 131 572 182 516 2 4 1 2 9 0 314 165 

20 - 24 45 716 61 455 88 256 156 082 218 740 291 174 63 419 69 925 100 973 173 563 240 838 3I8 426 

25 - 29 47 341 53 249 71 833 103 335 182 919 256 453 55 794 72 666 80 330 116 137 199 730 277 203 

3 0 - 3 4 32 561 51 501 58 176 7 8 662 113 299 200 670 4 0 965 60 4 4 4 78 993 87 464 126 540 217 7 08 

55 - 39 26 145 3 4 786 55 324 690 8 4 9 1 2 122 425 29 122 43 9 2 8 $5 112 85 292 94 552 136 877 

4 0 - 4 4 21 642 27 7 0 8 37 113 59 264 67 3 2 6 91 331 27 711 3 1 028 > 4 7 086 70 027 91 915 102 007 

4 5 - 4 9 16 657 22 512 29 065 39 151 62 751 71 469 19 142 29 735 33 545 51 150 76 304 loo 346 

5 0 - 5 4 11 704 16 756 2 2 8 9 8 2 9 804 4 0 3 7 6 64 ;5o 15534 20 312 31 36 174 55 415 82 938 

55 - 59 9 225 1 1 188 16 251 22 4 6 0 2 9 4 8 2 40 205 12 880 15 9 » 21 111 33 403 38 1 8 5 58 797 

6 0 - 6 4 5 020 8 175 10 102 14 8 9 3 20 8 3 2 27 615 7 6 9 6 12 392 15 582 20 858 33 319 38 382 

6 5 - 6 9 3 3 9 1 4 033 6 715 . .. 8 453 12 664 17 953 6 683 6 688 10 966 13 998 18 9 8 2 30 652 

7 0 - 7 4 1 7 7 » 2 369 2 892 4 927 6 329 9 653 3 410 4 9 8 4 5 o?5 8 510 1 1 0 4 0 15 182 

7 5 Y M & 1 305 1 4 0 0 1 761 2 2 2 6 3 498 4 901 3 2 7 4 3 4 4 0 4 417 5 072 7 354 lo 098 

VJJ 
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CUADRO 12 

WÍOVECCION tV - MORTALIDAD, FECUNDIDAD Y MlGR/«;iQN EN T£$CEhSO 

GRUPOS oe 
HOMBRES MUJERES 

EDAD 1956 1961 1966 1971 1976 1981 . 1956 1961 1966 1971 1976 1981 

TQTAI, 4 "52 m 6O8 112 804 564 l 050 440 1 3 K 070 1 7 1 1 353 S22 363 6sq 4 7 1 8^8 623 1 157 039 1 46q 217 1 836 4 ^ 

0 - 4 78 555 99 577 122 238 154 469 198 190 249 4 5 5 75 836 95 9 1 5 117 4 1 5 148 109 189 843 238 796 

5 - 9 64 914 87 926 111 347 135 664 169 763 215 367 63 742 8 5 5 I 6 107 633 130 667 163 117 206 6 7 1 

l o - 14 4 5 5 I 8 77 555 103 498 129 062 154 7 4 1 190 453 50 220 82 759 108 7 2 1 133 824 158 755 193 508 t 
15 - 19 44 416 60 700 l o i 123 131 720 160 152 187 0 5 1 5 1 141 69 5 Í 5 l U 7C5 142 804 170 B69 196 855 

1 

fv 
2 0 - 24 4A 3 5 1 56 414 75 685 123 561 157 551 187 568 6 1 639 64 153 8 5 675 134 942 169 043 198 070 M 

2 5 - 89 46 50 175 63 269 84 oes. 135 5 9 1 170 826 54 958 6 8 819 71 c6o 94 005 146 548 181 645 t 

• 0 - 3 4 52 209 49 702 55 438 67 040 88 458 141 804 4 0 561 58 557 73 095 75 086 98 7 2 5 152 917 

59 2 5 9 0 0 55 875 52 2 ^ 9 
» 

5 5 9 6 1 69 875 9 1 693 28 854 42 828 6 1 7 0 1 76 743 78 430 loz 526 

4 0 ~ 44 2 1 439 2 7 ce3 5 5 5 5 1 54 3 7 ^ 58 040 72 11? 2 7 456 30 2 7 1 44 919 64 7 9 9 0 2 8 1 228 

4 5 - 4 9 16 511 2 1 975 2 7 768 56 315 55 724 59 288 18 930 28 918 3 1 883 4 7 1 7 6 6 7 456 83 051 

5 0 - 5 4 1 1 614 16 397 2 1 9 5 3 27 822 35 4ce 55 804 15 555 19 697 30 138 33 180 4 8 926 69 623 

55-59 9 Í 6 9 10 990 15 678 2 1 142 2 6 909 3 5 295 12 758 15 4 8 2 19 944 30 556 33 609 49 433 

6 0 64 4 999 8 070 9 828 14 192 13 317 24 759 7 628 12 073 u Bm 19 180 29 488 ^ 482 

6 5 - 6 9 3 580 5 994 6 576 8 141 1 1 9 1 9 16 406 6 645 6 566 l o 54.2 13 070 17 090 26 457 

70 - 74 i 766 2 348 2 843 4 780 6 0 2 6 8 962 3 408 4 9 5 1 4 995 8 165 l o 283 13 6 3 1 

7 5 Y M^S 1 3 0 5 1 397 1 7 5 0 2 198 3 4 1 2 4 707 3 2 /4 3 439 4 399 5 009 7 135 9 561 
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Cuadro 13 

TASAS RÍSÜLTAIÍTES DE LAS DIFERENTES HIPOTESIS EN lAS CUATRO PROYECCIONES 

Proyecciones., . 1951-56 1956-61 1961-66 1966-71 1971-76 1976-81 

Proyeccldn I • -
Tasa de natalidad^/ 38.6 36.6 34.4 34.1 35.2 35.8 
Tasa de mortalidad^ 
Tasa de incremento-^ 
Tasa promedio de 
migracidh'd/ 
Proyección II 

Tasa de natalidad^ y 
Tasa de mortalidad^ 
Tasa de incremento-' 
Tasa promedio de 
migración 
Proyeccidn.III 

Tasa de natalidad®^y 
Tasa de mortalidad^y 
Tasa de incremento-
Tasa promedio de 
migración d/ 
Proyección IV 

10.7 7.4 5.4 4.2 3.5 3.1 
64.1 66.1 67.3 69.3 71.0 71.6 

35.7 36.2 37.8 38.6 "38.6 . • '38.2 

37.5 34.5 31.7 30.8 31.1 31.2 
10.6 7.2 5.3 4.2 . 3.8 3.2 
63,1 64.0 64.6 65.7 66.0 67.7 

35.7 36.3 37.7 38.5 38.2 37.6 

38.7 36.6 34.2 33.6 . 34.2 34.5 
10.8 7.5 5.6 . 4.5 3.9 3.6 
60.2 59.2 57.1 55.3 53.5 51.0 

31.9 30.0 . 28,1 25.9 23.0 19.8 

' ' ' ' a/ Tasa de natalidad-, y 
Tasa de mortalidad^y 
Tasa de incremento-

37.5 34.5 31.5 30.3 30.1 30.0 ' ' ' ' a/ Tasa de natalidad-, y 
Tasa de mortalidad^y 
Tasa de incremento-

10.7 7.4 5,5 4.5, 4.0 3.7 
' ' ' ' a/ Tasa de natalidad-, y 

Tasa de mortalidad^y 
Tasa de incremento- 59.2 57.2 54.5 51.9 49,1 45¿8 
Tasa promedio de -

migración d/ 31.9 29.7 28.1 25.8 . 22.7 19.4 

a/ Obtenidas mediante los nacimientos que aparecen en,el cuadro 8 y la 
ción promedio del quinquenio. 

D 
^ Por medio de la relación tasa de mortalidad 

pobla-

V ! i 
2 •• • ; ' 

en donde D = P + B - S o 
"siendo P^ = población inicial del quinq.uenió 

B =s nacimientos del quinquenio 
S e sobrevivientes de la población inicial 
P,, = población final. . 

c/ Calculados mediante la relación: P, « P.e —, 1 0 
d/ Relacionando el promedio de migrantes anuales con la población promedio 

del quinquenio mediante la fórmula 
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De las ctnteriores comparaciones resulta claramente que el efecto de la migración 
es mucho más importpnte que el de la fecundidad para una región como la del Distritp 
Especial, en la cual el aporte migratorio tiene tanta influencia en su creciiniento. 

2« Tas^^ de oamMo^in^licita^en laŝ  cuatro^ J??°¥?PP??P-PÍ 

1, Las tasas resultantes de las proyecciones se reunieron en el cuadro 13j ellas 
indican el efecto que se ha producido a consecuencia de la combinación de las 
diferentes hipótesis y de su influencia sobre la distribución de la población por 
edad, 

Eh el gráfico 6 se representan las tasas de natílldad, mort-^ltdad y de incre-
mento, incluyendo además el valor que dichas tasas tenían en 1951, para ver la 
evolución sufrida a través del período de proyección. 

2, los cuatro primeros quinquenios de las proyecciones I, II y III, las tasas 
de natalidad descienden,y en los dos últimos suben levemente. En la cuarta proyección 
el descenso se produce en todos los quinquenios, 

3, Las tasas de mortalidad disminuyen siempre y en todas las proyecciones, hasta 
alcanzar valores bast.-nte bajos. Estos vfilores no son los más representativos del 
nivel de la tasa de mortalidad real en cada tramo, en él Distrito Especial, por el 
hecho de que en su cálculo no intervinieron las defunciones correspondientes a los 
migrantes que llegaron en cada quinquenio (véase la nota 2. del cuadro 12), Sin 
embargo, como órdenes de magnitud estas tasas pueden considerarse buenos índices 
de la foma en que se reducirá la mortalidad con el paso del tiempo, 

4, Las tasas de incremento indican el oracimiento medio anual q.ue experimentará 
el Distrito Especial, En. las proyecciones I y II (migración supuestamente constajite) 
las tasas de incremento aumentan, demostrc^ndo una vez más la importi'ncia del factor 
migración. En las proyecciones III y IV (en las cuales se supone que la raigr; ción 
desciende) las tasas de incruento bajan en forma pronunciada, sobre todo en la 
última. 

En cupnto a las tasas promedio^ de migración, muestran una tendencia a subir en 
las dos primeras proyecciones, hasta el cuarto quinquenio, para descender levonente 
en los dos últimos, (En la proyección I la tasa permanece igxiPl en el antepemíltimo 
y en el penúltimo quinquenio). En las restantes, las tasas medias de migración 
descienden a través de todo el período 1951-81, 



Gráfico 6 

VARIABILIDAD DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD E INCREÍffiNTO A 
DEL PERIODO DE PROYECCION, DISTRITO ESPECIAL DE BOGOT;l, 

Porcentajes ^951-1981 
80 

- Incremento, 

50 

40 

20 

10 

L_ Natalidad 

Proyección I 
Proyeccián II 
Proyección III 
Proyección I? 

Mortalidad 

1951 1956 

Fuente; Cuadro 13, 

1961 1966 1971 1976 1981 años 
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G R / Í F Í C O 7 

F O R C E N T A J E S 
60 

D I S T R I B U C I W J P O R C E N T U A L X W P O B W C I O N POR GRANDES GRUPOS D E E D A D , I 9 5 I , I 9 6 I , I 9 7 I , I 9 8 I 

HOMBRES M U J E R E S 

50 _ 

50 

20 
P R O Y E C C I O N I 

PROYECCIÍN tt 
P R O Y E C C I Í M 1 1 1 

PROYECCION IV 

10 _ 

15-49 

0 - 1 4 

. 0 - 1 4 

5 0 Y + 

5 0 Y + 

PORCENJAJ ¡ES 

50 

4 0 

O N 

P R O Y E C C I Ó N 1 

• PROYECeiÍN H 
pROYECĈ dN 1)1 
P R O Y E C C I Ó N IV 

20 

1951 1961 (^s) 1971 
FUENTE: CüAKW U, 

1961 1951 (Affes) 1971 1981 
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5» Distribución por edad de la ppblacidn masculina y femenina 
resultante de las proyecciones 

En el cuadro 14 so coasi¿.nó la poblf clon result: nte de las diferantes protec-
ciones según sexo y grandes grupos de üdad, distribuida en igu^l forma que la que 
aparece en el cuadro 3. Dentro del total se incluyeron, los valores 
relativos de estos tres gríindes grupos. 

Para facilitar la comprrrción del comport;mionto de los grupos a través del 
tiempo, los mencionados vflores relativos se representaron en ol gráfico 7. Como,se 
puede ppreciar, los grupos que present?n la mfyor vari<ción son el 0-14 y el 15-49. 
Las tendencias en los grupos masculinos j femeninos son muy semejantes entre sf y 
dentro de las cuatro proyecciones. 

El grupo 0-14 muestra un r,miento notorio hacia .'.I año 1961 tr'nto en los 
varones como en las mujeres. Este aumento con. respecto al porcentaje de 1951 
parece disminuir en los dos decenios siguientes. El rejuvenecimiento de la 
población del Distrito Especipil a tr.-.vés del grupo 0-14 parece deberse a dos motivos 
principales: la raigr;:ción femenin.'' nĉ.s fuerte on l:.s edades reproductivas, lo cual 
da lugar a un mayor número de nacimientosj y la disminución de la mortflidad que, 
en términos generf?los, debe beneficiar más a las personas en edades infajitiles y 
jóvenes, 

El grupo 15-49 tiene una tendencia contr: rir. al procedente. Hacia I96I desciende, 
luego se produce un ¿lumento sensible en 1971> p-ra tcminar siempre más brjo que en 
1951. K-íto parece lógico si se tiene en cuenta que el primer grupo pesa bastíinte 
dentro del total y queden consecuencia,cuplquicr vrri&ción import;nte oue se produce 
en él en un sentido hace que en el si^.uiente se pr-oduzca la misma variación en el 
sentido opuesto. 

El grupo 50 y más rogistrr, variaciones muy leves; desciende hacia I96I y luego 
sube lentrmente hr.cia el finrO. del período que .'vbcfrccin las proyecciones. 





Capítulo VII 

• CONCLUSIONES 

1, Observando los result ;dos tot les de la población del Distrito Especial' se. 
puede apreciar la similitud de las cifras de las cuatro-proyecciones hasta 1971. 
De ese año en adelante, las diferencias aumentan bastrntc como consecuencia, 
según ya se ha dicho, del grt'n papel que representa la migri-;ción, 

A corto plazo, cualquiera de las proyecciones daría probablemente resultados 
bastrjite seguros. A largo plazo, en, cmbio, resultaría aventurado afimar rJ.go 
respecto de una proyección dctcminada, • En xm trabajo de esta naturc-loza, la 
idea principal es hacer varias suposiciones, combinar varias hipótesis razonables 
y mostrar los efectos que producen a través del tienipo. Quien haya de utilizar 
los resultados escogerá la proyección uue le parezca más adecuada segiSn su 
criterio y la finalidad que se persigr. 

2, De haber contado con datos recientes que hubierrjn permitido ha'cer supoáiciones 
más firmes y tener edquiera un", idea aproximada de'la posible evolución futura de 
los componentes demogr<'̂ fieos de la población, seg-urfanente habría sido menos 
difícil deteminrr cuál do las proyecciones resultaría más probable. En el caso 
del Distrito Especial, cuya reciente creíición abre perspectivas para una expansión 
iranediata import; nto y cuyo desarrollo económico, social y culturfj. es cada 
día más intenso, podría pensarse que la migración seguirá el mismo ritmo que 
tuvo durante el período 1946-51, o que inclusive aumcaitará. También puede 
suponerse que a medida que la población se expanda surgirán nuevas posibilidades 
de empleo y aumentaría el consumo de servicios, y que esto hr-r-' a su vez que la 
gente se sienta más y riiás atr.'ída a migrer hfcia él. Sin embf̂ rgo, dndcs Icis 
CcTcicterística- de la República en cuanto r- la distribución de sus habitantes en 
otras grfindes ciudades, cuyo desarrollo industrial y ciiLtural es cada vez mayor, 
se puede concluir que no es posible que se mantenga siquiera la misma tasa do 
migr.'ición observf.da en el período comprendido entre los dos censos. 
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3. En cuanto a la fecundidad, caben suposiciones semejantes en uno y otro sen-
tido. Por lo observado en otras poblaciones, podría esperarse que una vez ne-
gado el Distrito Especial a cierto grado de desarrollo se produzca un descenso 
espontáneo en la fecundidad como consecuencia de los cambios en las normas gene-
rales de vida provocados por la propia urbanizacián, A causa de esta áltima, se 
prolongaría la edad para contraer matrimonio, sobre todo en el caso de las muje-
res, las cuales dispondrían así de mayores oportunidades de ejercer profesiones 
o actividades fuera del hogarj además, se alargaría la duraci<5h en los estudios 
y se desarrollarían otros valores y puntos de vista susceptibles de influir di-
recta o indirectanrente en la fecundidad» 

Ho obstante, teniendo en cuenta ciertas características generales de la po-
blacidn^que en su mayoría parece tener ideas bastante arraigadas acerca del tama-
fio de la familia, y cierto desconocimiento de los métodos de "planificación" de 
esta, adaptando su tamaño a las cirounstaacias eoondmicas, sociales o de otra 
índole, se supuso que la fecundidad de los habitantes del Distrito Especial expe-
rimentaría un leve descenso, 

4. Sería de desear que tan pronto como se levante un nuevo censo de la pobla-
ción, se revisará la presente proyección. Tal vez para esa fecha se disponga de 
mejores estadísticas vitales que permitan llevar a cabo los estudios demográficos 
partiendo de bases firmes, actuales y completas. 



Apéndice 1 

RESUWJEN DEL METODO DE iRTHUR A, GiMPBELl MPIMADO P M A PROYECTiR LAS 
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1, Los progresos médicos y sanit?rios después de le. segunda guerra mundirJ. han sido 
notables y el ahorro de vidas humanas, especialraento en las edades infantiles y adultas, 
ha sido sustancial. Esto ha ocurrido ospecialnente en los pí'üses con bajas esp-jr^nzas 
de vida al nacer, o sea con altas tasas de mortalidad. De ahí surgió la necesidad de 
crerr métodos de proyección de la mortrlidad que tuvieran en cuenta la nueva tendencia 
de ésta. 

2, El método que aquí se resume se basa en lo que sus autores han denominado la 
relación "altura - inclinr.ción", o sea en la correlación que existo entre el valor de 
una tasa de mortalidad para las personas de un grupo de edad determinado y su declina-
ción o tendencia a reducirse con el paso del tiempo. 

Su fómula básica es del tipo exponencial y tiene las siguientes características: 

a) permite oue las tasas más nltns de mortfilidad desciendan con mayor rapidez 
cue las más bajas. (Este hecho fue obseirvado por los • autores del método) 

b) impide que las tasas de cualquier edad disminuyan por debajo de los valores 
fijados de antemano, según la experiencia de varios pclses 

c) es de uso relptivanente; fácil, 

3, La expresión que reúne las interiores condiciones os la ecuación exponencial 
modificada 

m , = ( m ~ m ) e ^ ^ + m (l) X.t X.O X.CO-̂  • X.03 

donde x, t, o, e oo representan la edad, el tiempo transcurrido después del año.base, 
el año inicial base y el tiempo final de la proyección(^o último año considerado). 
Por lo tanto, m^ , es la tasa centríil de mortalidad pcTíi la <-;dad x en un tionpo t x.u — 
deteminadoj m^ ^ es la tasa central de mort.-ilidad parr la edad x, observada en la 
poblf-ción durante ol cño inicia,l de la proyección; 7 oo r®P^®senta la tasa central 
mínima de mortrJ.idad que se deberá cJ-Cí'nzar para la edad x en el año final de la 
proyección. La expresión -b t representa el descenso específico que experimentará 
la tasa de la edad x en el tiempo t. 
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4, Sin embargo, los autores del método simplificaron mucho el procedimiento, 
remplazando m por el complemento de la probabilidad quinquenal de supervivencia» 
para ello introdujeron la siguiente relación: 

1 T ^ ^^^ 

que facilita la tarea de pasar a las probabilidades de supervivencia. 

5, La nueva exponencial se convierte entonces entonces en 

-b t 

En el artículo en que los autores h?,cen la descripción completa del método, 
vienen tabulados los valores de las constantes m , r y b. Adanás aparecen tablas 00 ̂  00 ~ ^ 
en las cuales se consignan los valores de e~ para cada año simple hasta 5, y desde 
ahí en adelante^ cada 5 salos hasta el año 30, En esta forraa so pueden hacer combina-
ciones apropiadas y obtener el valor de b para el año que se desee, 
6, En el cuadro 3 de este apéndice aparecen los valores de las probabilidades de 
supermvencia para el Distrito Especial tomadas de la tabla del cuadro 1 de este mismo 
apéndice, además de la serie para hombx'es y mujeres de las r , para 1951(. 

O 
En el cuadro 4 aparecen las constantes r^ y b para hombres y mujeres tomadas 

de la tabla 11 del artículo de Campbell. Se insertaron sn este mismo cuadro las 
diferencias entre las r y las r para cada sexo. Aunque el presente trabajo se ^ -bt 
hizo utilizando directamente las constantes e que aparecen en el articxilo, se 
copiaron las b a modo de información, puesto que teniendo su valor es posible aplicar 
la fórmula exponencial (3). 
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Cuadro 1 

TP3LA DE VIDA MODmC/J)A OBTENIDA A BASE DS LA DE LA CIUDAD DE 
BOGOTA 1950-52 

Grupos 
de 

Hombres 
X 

Mujeres, 
T 

0 - 1 90 608 b/ 5 010 678 50.11 92 067 V 5 392 160 53'. 92 
1 - 4 3 a 181 b/ 4 920 070 56.19 346 115 b/ 5 300 093 59', 22 
5 - 9 413 360 4 578 889 55.01 421 965 4 951 978 58,40 

10 -14 409 497 4 165 529 50.67 A18 590 4 530 013 53,89 
15 -19 404 545 3 756 032 46,10 414 948 4 111 423 49-c29 
20 -24 398 025 3 351 487 41.68 410 50? 3 696 475 44',75 
25 -29 389 357 2 953 462 37 48 403 684 3 285 968 40.33 
30 -34 378 827 2 564 105 33-,36 394 882 2 882 284 36.06 
35 -39 365 935 2 185 278 29.32 383 821 2 487 402 31'. 92 
40 -44 350 200 1 C19 343 25.37 369 798 2 103 581 27'. 88 
45 -49 329 839 1 469 143 21-. 54 351 983 1 733 783 23-c 97 
50 -54 302 286 1 139 304 17,95 328 607 1 381 800 20,25 
55 -59 265 626 837 018 14.65 297 953 1 053 193 16-.74 
60 -64 a s 997 571 392 11.71 257 100 755 240 13.50 
65 -69 164 081 352 395 9.15 205 420 498 140 10',70 
70 -74 106 385 188 314 6.98 146 692 292 720 8.28 
75 -79 55 553 81 929 5.19 88 534 146 028 ó; 26 
80 -84 20 966 26 376 3v77 4L 509 57 494 4,61 
65 -89 4 849 5 4L0 2'. 67 13 317 15 985 3,33 
90 -94 538 561 1;84 2 a 6 2 668 2'.38 
95 y más 23 23 1.28 252 252 2.08 

1 1 + L 0 (1-f) , siendo! f = 0,245 

^1-4 = 1*9 + 2,1 I5 

n^x 

^ 9 5 y + " ^ 9 5 y + ^ 9 5 y + ) 

Nieto Terán, Bolívar: • âblí. abrevi.".da de vida de la ciudĉ .d de Bogotá, para 
el período 1950"52 , B . 6 0 ^ / 5 . C a A D E . 

^ Los vflores iniciales er̂ xis Hombres: 
Mujeres: 

0-1, 
0-1, 93 635; 94 637; 

1-4, 343 730 
1-4, 322 177 
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Cuadro 2 

liELACIONES QUINwUENAI.ES DE SUPERVIVaJClÁ Y MORT^^IDAD, BOGOTA, 1950-52 

Edad 
inicial. 

Hombres Mujeres Edad 
inicial. " 5^x,x+4 5^x,x+4 

Pb 0.0635̂ 5 0,13642 0.88036 0.11964 

^0-4 6,95732 O.0426S 0.95861 0.04L39 

0.99065 0-00555 0.99200 0.00800 

^10-14 0.98791 0.01209- 0.99130 0.00870 

^15-19 0.9838B 0.01612 0.98930 . 0.01070 

^20-24 0.97822 0.02178 0.98338 0.01662 

^25-29 0.97296 0.02704 0.97820 0.0a80 

^30-34 0.96597 0.03403 0,97199 0.02801 

^35-39 0.95700 0.04300 0.96346 0.03654 

^40-44 0.9ia86 0.05814 0.95183 0.04817 

^45-49 0.91647 0.08353 0.93359 0.06641 

^50-54 O.87S72 0.ia28 0.90672 0.09328 

^55-59 0.82446 . 0.. 17554 0.86289 0.13711 

^60-64 0.74924 0.25076 _ 0.79899 0.20101 

^65-69 0.64r̂ 37 0.35163 0.7IAII 0.28589 

P70 0.56493 0.49887 0.50113 

a / P, 70 y + i i x 
h o y + 

Fuente i Cuadro 1 del ap6ndice 1, 
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Cuadro 3 

PfiINCIP>iLES ELEíENTOS PARA DES/JUÍOLLAR LA FORÍÍULA 
f ^ t ^ , = (r -r } e X + c.t ^ o <x>' 00 

Sexo masculino Saxo femenino. 
de. 
edad 

a/ 
r 00 A = r -0 0 00 00 • A = r - r 0 0 CO 

2J 0,014/)1- 0.. 12201 0.092 0.01050 0.10914 0.092 
0 - 4 0,00338 0,03930 0.110 0.00213 0.03926 0,114 
5 - 9 0.00156 0.00779 0.125 0.00082 O.OO7I8 0.140 

10 -14 0.00164 0.01045 0.142 0,00084 0.00786 0.167 

15 -19 0.00239 0.01373 0.142 0.00120 O-.OO950 0.171 
20 -24 0.00348 O.OIS3O 0.138 0.00185 0.01477 ' 0.166 
25 -29 0.00466 0.02238 0.128 0.00282 0.01898 0.154 
30 -34 0.00611 0.02792 0.113 0.00405 0.02396 0,134 
35 -3-9 0.00902 0.03398 0.096 0,00603' . 0.03051 0.111 
kO -44 0.01406 0.04408 0.080 0.00947 ' 0.03870 0.089 
45 -4-9 0.02215 0.06138 0,064 0.01525 • 0.05116 0,070 
50 -54 0.03537 O.OP591 0.051 0.02475 0.06853 0.054 
55 -59 0.05670 0.11884 0.040 o.oaoo 0.09611 0.04L 
60 -64 0.09108 0.15968- 0.029 0.06922 ' 0.13179 0.031 
65 -69 0.14611 0.20552 0.022 0.11744 • • 0.16845 0.024 
70 y más 0.37631 0.18862 0.015 • 0.36008 ' O.iza.05 0.016 

c/ 

Tonic.dc.s del artículo: " A laethod of projecting, mortality r; tes based on 
post-vrar intern?.tional experipnce"^ International Poptdation Reports. 
Series P-91, Wo. 5. U.S. Department of the Census, U.S.A. 
Id. 
Se refiere a las tasas de natr.lidad de cada período. 
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Cuadro 4 

PROBABILIDADES DE ñUFERVIVI^^ClÁ ̂  Efí Li.S HíOYECCIONES, 
P X 

SEXO MASCULINO 

Grupos 
de 
edad 

Períodos Grupos 
de 
edad 1951-56 1956-61 1961^66 1966^71 1971-76 1976-81 

\ (Q..8861) (0,9228) (0,9459) (0.9606) (0,9698) (O.,9756) 
0 - 4 
5 - 9 

10 -14 

0.9650 
0.9922 
0,9906 

0.9784 
0.9951 
0.9945 

0.9861 
0.9967 
0.9965 

0,9906 
0„9975 
0.9974 

0.9931 
0.9979 
0,9979 

0,9946 
0-.9982 
0,,9981 

15 -19 
20 -24 
25 -29 
30 -34 

0.9874 
0.9822 
0.9783 
0.9720 

0.9926 
0.^93 
0.9863 
0..9814 

0.9951 
0.9929 
0,9906 
0,9868 

0.9964 
0,9947 
0,9928 
0,,9899 

0.9970 
0,9956 
0.9940 
0,,9916 

0,9973 
0,9961 
0,9946 
0,.9926 

35 -39 
40 -44 
45 -49 
50 -54 

0.9635 
0.9491 
0.9249 
0.8884 

0.9740 
0.9613 
0.9394 
0.9056 

0,9805 
0.9694 
0.9499 
0,.9188 

0,^45 
0,9749 
0.9576 
0.9292 

0,9870 
0,W85 
0.9631 
0,9371 

0,9885 
0-,9810 
0,9672 
0,9433 

55 -59 
60 -64 
65 -69 
70 y más 

0.8352 
0.7600 
0-.6591 
(0.4419) 

0.8548 
0,7801 
0,6794 

(0.4554) 

0,8709 
0.7975 
0,6976 
(0,4672) 

0.8840 
0.8125 
0,7138 
(0,4785) 

0.8947 
0.8256 
0.7284 
(0.4890) 

0,9035 
0.8368 
0.7 W-5 
(0.4987) 

^ Calculadas por interpolr.ción lineel de las probabilidades de supesrvivencia que 
se obtuvieron por la conversión de los r . resultantes. 
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Cuadro $ 

PROBABILIDADES DE SUPMVIVENCIA ̂  TOADAS EM LAS PROYECCIONES, 

SEXO FaffllÜNO 

Grupos 
de 
edad 

Períodos Grupos 
de 
edad 1951-56 1956-61 1961-66 1966-71 1971-76 1976-81 

o 
®0 

57 .IS 62.61 66.22 68.66 70c33 71.52 

Pb (0.9005) (0.9333) (0.9540) (0.9671) (0..97 54) (0,9806) 
0 - 4 
5 - 9 

10 -14 

0.9671 
0.9938 
0.9935 

0.9805 
0,9965 
0.9967 

0.9880 
0.9979 
0.9981 

0.9923 
0.9985 
0,9987 

0.9947 
0.9989 
0.9990 

0.9961 
O.9990 
0.9991 

15 -19 
20 -24 
25 -29 
30 -34 

0.9920 
0.9875 
0.9833 
0,.9778 

0.9959 
0.9935 
0v9908 
0.9867 

0.9976 
0.9961 
0,9942 
0.9912 

0'.9983 
0,9973 
0,9958 
0..9935 

0.9986 
0.9978 
0-,9965 
0,.9947 

0.9987 
0.9980 
0-M9 

0..9953 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50 -54 

0.9700 
0.9588 
0.9411 
0.9148 

0.9802 
0.9702 
0.9540 
0..9291 

0-. 9861 
0-,9775 
0.9631 
0,.9400 

0.9894 
0-.9822 
0.9695 
0.9484 

0.9914 
0.9852 
0-.9740 
0.9547 

0.9925 
0.9871 
0.9772 
0.9596 

55 -59 
60 -64 
65 -69 
70 y más 

0.8718 
0-.ñ085 
0V7236 
(0.5043) 

0.8880 
0.8260 
0.7416 
(Q.5147) 

0-.9011 
0,8411 
0.7575 
(0.5244) 

0.9119 
0.8539 
0.7717 
(0.5332) 

0.9206 
0.Í:650 
0.7842 
(0.5414) 

0.9277 
0.8744 
0.7953 
(0,5490) 

n/ . Calculadas por.interpolación lineal de las probabilidades de supervivencia 
que se obtuvieron por la conversión de los r , resultantes. X^ u 
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Cuadro 6 

CALCULO DE LAS T/̂ SAS DE FECUNDIDAD, DE LAS TASAS META Y BRUTA DE 
REPRODUCCION Y DE L,'\ TASA DE NATALIDAD, DE BOGOTA, 1951 

Grupos Mujeres a/ 
de Bautizos ^ ( X ) I X ^ ( X ) liJC 

edad 

15 - 19 45 297 2 697 ^ O..0595 414 948 24 689 
20 - 24 45 910 9 384 0.2044 410 507 83 908 
25 - 29 35 318 7 605 0..2153 403 684 86 913 
30 - 34 25 277 4 126 O..I632 394 882 64 445 
35 - 39 24 068 2 346 0..0975 383 821 37 423 
40 - 44 16 653 593 0,.0356 369 798 13 165 
45 - 49 13 747 ^^ 216 0.0157 351 983 5 526 

Tasa neta de reproducción = K S H; (x) Lx = R 
R .47780 X 316 069 = 1.51 ^ 

Tasa bruta de reproducción => K 2 '^(x) x5 = R' 
R' = .47780 X .7912 x 5 = 1.89 ^ 

Tasa de natalidad » total « ^ 

a/ No se dispuso de los bautizos distribuidos por edad de la madre para 1951, 
razón por la cual se les asignó la misma distribución de 1950. 

^ Los bautizos de hijos de madres menores de 15 años se incluyeron en el 
grupo 15-19. Del mismo modo, los bautizos de hijos de madres de más de 
50 años se incluyeron en el grupo 45-49. 

c/ Los Lx de la table de vida correspondiente a la población fíanenina equivalen 
a los p(x) necesarios para el cálculo de la tasa neta de reproducción. Las 
Lx utilizadas aquí se obtuvieron del cuadro 1 de este apéndice, 

d/ Véanse las definiciones en la nota de la sección 2 del capítulo II, 



Apéndice 2 

I. CALCULO DE LAS EROBJffilLIIUiDES DE SÜPERYIVEÍIOIÁ DE LA POBLACION 
DEL DISTRITO ESPECIAL EW EL PERIODO INTERCENSiO. 

II, PROCEDIMIENTO PASA CALCULAR LAS TASAS QUINQUEMAhES DE MIGRACIOlí 





Cuadro 1 

POBIACION DEL DISÍERia?0 ESPECIAL, BOGOTA Y MUNICIPIOS MEXADOS SEGUN EL CENSO DEL 
5 DE JULIO DE 1938 

Gnapos de 
edad 

Dtlstrito Especial 
Total Hombres Mujeres 

Bogotá 
Total Hombres Mujeres 

Municipios anexados 
Total Hombres Mujeres 

Total 355 502 160 201 195 301 330 312 147 378 182 934 25 190 12 823 12 367 

0 ~ 4 40 691 20 333 20 358 37 080 18 455 18 625 3 611 1 878 1 733 
5 - 9 38 201 18 772 19 429 34 656 16 931 17 725 3 §45 1 841 1 704 

10 - 14 35 109 17 023 18 Ó86 32 267 15 515 16 752 2 842 1 508 1 334 

15 - 19 40 633 16 928 23 705 38 209 15 749 22 460 2 424 1 179 1 245 
20 ~ 24 45 287 20 964 24 323 42 330 19 159 23 171 2 957 1 805 1 152' 
25 - 29 37 458 16 052 21 406 35 438 15 127 20 311 2 020 925 1 095 
30 34 27 730 12 962 14 768 26 135 12 186 13 949 1 595 776 819 
35 - 39 26 894 11 883 15 011 25 247 11 072 14 175 1 647 811 836 
40 - 44 17 918 7 814 10 104 16 707 7 240 9 467 1 211 574 637 
45 - 49 13 426 5 706 7 720 12 522 5 249 7 273 904 457 447 

50 - 54 n 168 4 424 6 744 10 365 4 069 6 296 803 355 448 
55 - 59 6 657 2 618 • 4 039 6 156 2 374 3 782 501 244 257 
60 - 64 6 799 2 276 4 523 6 253 2 050 4 203 546 226 320 
65 - 69 3 066 1 059 2 007 2 857 974 1 885 209 85 124 
70 ~ 74 2 362 '765 1 597 2 173 685 1 488 189 - -80 109 
75 - 79 984 314 670 912 283 629 72 31 • -41 
80 - 84 724 ' " 201. 523 658 174 484 66 27 39 
85 y más 395' 107 288 347 86 261 48̂ ' 21 27 

P̂uente; Contraloría General de la RepÉíbl-ica, Estadística Nacional, seccidn de censos nacionales. 
Censo General de Población, Tomo YII, Departamento de CxiinrilnamarGa. 

en. 



Cuadro 1 

POBLACION DSL DISTKIOX) ESPECIÜI, BOGOTA Y MUNICIPIOS ANEXADOS SEGUN EL CENSO EEL 
9 DE MAYO DE 1951 

Grupos de 
edad 

Distrito Especial 
Total Hombres Mujeres 

Bogotá 
Total Hombres Mujeres 

Municipios anexados 
Total Hombres Mujeres 

Total 715 250 327 541 387 709 648 324 292 940 355 384 66 926 34 601 32 325 

0 - 4 104 577 52 866 51 711 93 001 47 009 45 992 11 576 5 857 5 719 
5 - 9 75 558 37 612 37 946 66 693 33 226 33 467 8 865 4 386 4 479 

10 - 14 68 733 32 647 36 086 61 869 29 124 32 745 6 864 3 523 3 341 

15 - 19 32 773 34 392 48 381 75 990 30 693 45 297 6 783 3 699 3 084 
20 - 24 89 916 40 926 48 990 82 254 36 344 45 910 7 662 4 532 3 080 
2 5 - 2 9 68 277 30 175 38 102 62 825 27 507 35 318 5 452 2 668 2 784 
30 - 34 52 113 24 709 27 404 47 612 22 335 25 277 4 801 2 374 2 127 
35 - 39 46 924 20 643 26 281 42 488 18 420 24 068 4 436 2 223 2 213 
40 - 44 34 270 16 219 18 051 31 307 14 654 16 653 2 963 1 565 1 398 
45 - 49 26 657 11 817 14 840 24 395 10 648 13 747 2 262 1 169 1 093 

5 0 - 5 4 22 571 9 837 12 734 20 663 8 859 11 804 1 908 978 930 
55 - 59 13 946 5 798 8 148 12 840 5 275 7 565 1 106 523 583 
60 - 64 12 189 4 333 7 856 U 156 3 S97 7 259 1 033 436 597 
65 - 69 7 300 2 614 4 686 6 642 2 322 4 320 658 292 366 
70 - 74 4 794 i 595 3 199 4 358 1 406 2 952 436 189 247 
75 - 79 2 460 793 1 667 2 247 717 1 530 213 76 137 
80 - 84 1 362 351 1 011 1 231 307 924 131 44 87 
85 y más 830 214 616 753 197 556 64 17 60 

Puente: Departamento IdmiiiistratiTO Hacional de Estadística, Bogotá D.E., Colombia, Censo de población 
de 1951 (mayo 9)» Departamento de Cundlnamarca. 

cy> 



Cuadro jj 

POBLACION CMS>DA M EL DEPAÜT.^MTO DE CUIROIW/LIARCA Y WÁCIDÁ FJERá 
DE SL, 1951 

ri'y»! 1 o Nacidos en otros Nacidos en el Total nacidos fuera Distribución po2>-
de departmentos extrfxijero de Gundxncnarca centuíjJ. del totel 
edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Muj eres 

Total 140 827 155 354 7 002 5 513 147 829 160 867 100..0 100̂ ,0 
- 1 año 689 686 21 16 710 702 .5 .4 
1 - 4 5 946 5 644 a 4 205 6 160 5 849 4.2 3.6 
5 - 9 8 572 8 746 281 269 8 853 9 015 6vO 5.6 

10 -14 10 318 11 588 228 241 10 546 11 829 7..1 7 A 
15 -19 15 710 20 457 279 311 15 989 20 768 10.8 12-. 9 
20 -24 23 354 23 358 538 516 23 892 23 974 16-. 2 14.9 
25 -29 16 890 19 277 658 6/a 17 548 19 918 11.9 12.4 
30 -34 14 128 14 138 677 598 14 805 14 736 10;0 9.2 
35 -39 12 199 13 936 795 617 12 994 14 553 8-.8 9.0 
40 -44 9 354 9 074 898 585 10 252 9 659 7'.0 6.0 
45 -49 6 933 7 470 794 477 7 727 7 947 5.2 4.9 

50 -54 6 161 6 508 695 376 6 856 6 884 4'. 6 4.3 
55 -59 3 620 4 239 399 207 4 019 4 446 2.7 2'.8 
60 -64 2 962 4 191 233 166 3 195 4 357 2-.2 2.7 
65 -69 1 754 2 335 128 1 911 2 463 1-.3 1'.5 
70 -74 1 159 1 840 71 80 1 230 1 920 . -.8 l-,2 
75 -79 556 866 • 46 54 602 920 .4 -.6 
80 -64 314 612 14 18 328 630 -.2 -.4 
85 y + 208 389 4 8 212 397 .1 .2 

Indice de 
me s culinidad 90 , 6 127.0 91.9 

Puente; Censo de población de 1951, Cundinamarca, 
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Gráfico 1 

PORCENTAJES DE POBLACION CENS.\CiA W CUNt)INAM.iiRCÂ  NACIDA 
EN OTROS DEPAST.\MENTOS Y EN EL EXTERIOR, 1951 

Porcenta30& 
17*0 

16.0 

Hombree 
- „ _ — Mi jeres 

id 20 Ifí ¡^ 50 60 70 86 85 y más Edad 

Fuente: Cuadro 3, 



- 6 7 -

Cuadro 4 

P03L..CI0II CSKŜ DĴ  ídí EL DISTKTTO DI BOGOTA, POR IUGAS DE IÍACEIÍ^ITOj 
1951 

iáunicipios 
líacldos en 
el Municipio 

Nacidos en 
otros muni-
cipios del 
departamento 

de Ciandinencxca 

Macidos 
en otros 
departa-
mentos 

Nacidos 
en el 
extran-
jero 

Sin 
informa 
cion 

Total general 279 401 185 085 219 926 11 549 1 289 

HoEiÍjres total 143 573 76 766 100 562 6 394 246 
Bo¿"otá 134 804 60 593 91 121 6 181 2/!a 
Bosa 1 899 4 452 1 968 13 5 
Engatirá 386 • 1 867 639 14 
Font il) on 2 052 3 922 1 460 84 -

Suba 1 210 1 421 406 31 -

Usaquáa 1 238 ' 2 113 3 354 54' -

üsme 1 984 2 398 1 614 17 - • 

Iltgeres total 153 828 108 319 119 364 5 155 1 043 
Bojotá ' 145 479 91 743 112 129 4 992 1 04L 
Bosa 1 702 4 682 1 881 9 2 
En̂ -atiya 370 1 853 645 8 -

Font ibón 2 072 4 844 1 965 69 
Suba 1 188 1 359 4L8 29 
Usaqu^n 1 231 1 860 • 1 314 43 -

Usas 1 786 1 978 1 012 5 
Poroenta;5e de no naci'Ios en el Distrito Especialt 58.4 

Fuente; Censo de población de 1951, Cundlnrmarca. 
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1, Antes de determinar las probabilidades de supervivencia de la población del 
Distrito Especial se calcularon las correspondientes a la población totfil de Colombia, 
distribuida por sexos, durante todo el período intercenscil, siguiendo el procedimiento 
que se detalla a continuación. 

2, Con el fin de simplificar los cálculos, las poblaciones de Colombia y del 
Distrito Especirl censadas en 193^ se trasladaron al 9 de mayo de 19A1, con lo que 
se obtendría una medida de la población diez años exfxctos antes de la fecha del 
censo de 1951. 

El traslado se hizo de la siguiente manera: 
a) L^s tasas de crecimiento geométrico permitieron obtener los totales de 

las dos poblaciones en 1941, distribuidas por sexo. 

b) La conposición por grupos quinquenales de edad se calculó interpolando 
linealmente los porcentajes de población de cada uno de ellos, de acuerdo con la 
estructura de las poblaciones censadas en 193^ 7 1951. 

c) Aplicando los valores así obtenidos a los totales mencionados en la letra 
a), se obtuvieron las poblaciones, por sexo y grupos quinauencles de edad, en la 
fecha indicada. Los resultados figuran en el cuadro 5» 

3, Una vez conocida la población de Colombia al comienzo y al final del decenio, se 
estimaron las probabilidades decenales de supervivencia de cada gmpo quinquenal de 
edades, por sexos, relacionando la población de cada uno de ellos en 1941 con sus 
sobrevivientes en 1951 (véase el cuadro 6). 

Las tr.sas así crlculadas fueron corregidas multiplicándolas por un factor 
apropiado que se eligió en tfil forma aue a la vez que modificara el Vcilor de cada 
probabilidad elevándolo un poco, peimtiera conservar la estructura primitiva de 
las probabilidades observadas. Dicho factor puede expresarse con la siguiente 
fórmula: 

D.E, (1941-51) 
f « , 
^x,x+4 p Colombia (1941-51) 

10 x,x+4 
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Este factor se basa en los supuestos de que las tasas de mortalidad de Colom-
bia usadas en él son semejantes a las que arrojan los datos censales (las probabi-
lidades de Colombia y del Distrito Especial en 1941-51 que envuelve la formula del 
factor de correccidn deben representar' la mortalidad media de la población nativa 
durante el período y de que la estructura de las tasas del país y del Distrito Es-
pecial son semejantes. 

Entonces, la tasa corregida sería igual a: 

Colombia (1941^51) 1941-51) ^ 10^x,x+4 c^^^egiSa = observada . f^^^^^ 

4. El cálculo del factor de corrección implica por lo tanto el conocimiento úe 
la estructura y del nivel de mortalidad de las dos poblaciones que intervienen en 
él. No se disponía de tablas de vida para Colombia y la que existía para Bogotá 
no convenía en este caso. 

De los varios intentos que se realizaron para estimar la mortalidad de la po-
blaoidn de Colombia en el período intercensal, a continuacidn se mencionan tres, 

5. En primer lugar, se creyd conveniente utilizar lá curva descrita por las pro-
babilidades de supervivencia interoensales observadas en Colombia, estimar que su 
tendencia general podría dar alguna idea acerca del comportamiento de la mortalidad 
a travás de las diferentes edades, y porque comparándola con otras curvas de un ni-
vel ya determinado, se podría estimar el valor de la mortalidad en estudio. 

Con este fin las probabilidades del cuadro 6 se llevaron a los gráficos 2 y 3 
de este apéndice. En ellos se observa que las variaciones son muy bruscas y que so-
lamente en los tramos finales muestran una leve tendencia descendente. Se prc/cedid 
entonces a corregirlos mediante promedios mdviles, a fin de facilitar la comparacidn 
con las probabilidades decenales obtenidas de las tablas modelo de las Naciones 
Unidas- correspondientes a las esperanzas de vida al nacer de 52,5, 42.5 y 25 años, 
(las probabilidades quinquenales que figuran en ellas permitieron calcular las pro~ 
habilidades decenales que aparecen representadas en los gráficos 2 y 3 ya citados). 

3/ Naciones Unidasr Manual III, Métodos para preparar proyecciones de poblacidn 
por sexo y edad. ST/Soi/Serie A, Estudio sobre poblacidn 1° 25. 
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Eh el gráfico correspondiente al sexo masculino, la suave curva de las probabi-

lidades de Colombia se acerca en el primer grupo de edad a la curva de la tabla 
modelo de e° 52»5 años, para luego descender en las dos siguientes hasta la curva 
de la tabla modelo de e° 25 años. Pe ahí en adelante, hasta la probabilidad del 
grupo 7074 años, se mantiene entre las curvas de las tablas con e^ de 25 y 42*5 
años; después corta la. curva de 52.5 años de e^ para terminar en el último grupo por 
encima de ella. 

En el gráfico 3, correspondiente a las mujeres, se observa un comportamiento 
parecido, aunque con pequeñas variantes. 

Como puede verse, estas comparaciones arrojaron muy poca luz, ya que no fue 
posible asigncir un nivel determinado a cada una de las curvas masculina y femenina. 

6, En una publicación del lASX ̂  aparecen rlgunas funciones de una tabla de vida 
construida para siete departamentos do Colombia. En la época para la cual se 
calculó esa tabla (1939-41), estos departamentos formaban el 60 por ciento aproxima-
damente de la población totaJ. del país. Por medio de la función 1 de dicha tabla 

- ' X • 
y de factores de separrción convenientes para los grupos de menores de 5 c-'üos, además 
de algunos valores adicionales de L tomados de las tablas modelo de las Naciones X. 
Unidas para completar los grupos finpJ-os, fue posible reconstruir en foma aproximada 
la tabla inicial y hallar así el valor de la esperanza de vida al nacer. Dicho 
valor fue de 1+2,6 años para ambos sexos. 
7« Con el fin de disponer de otra base para determinar el valor representativo de 
la mortalidad durante el período intercensal, se comnilaron varios cálculos hechos . 
por diferentes personas y para diferentes épocas (véase el cuadro 1 del apéndice 3). 
Suponiendo un aumento de la esperanza de vida de 0,5 año por cada año civil, se 
estimó que el valor más probable para el país que podía deducirse de los diferentes 
cálculos consignados en ese cuadro era el de 44 o 45 P-ños de esperanza de vida al 
nacer en el período 1941-51 y para cjjibos sexos. 

8, En el caso del Distrito Especial, se construyó una tabla de vida por medio de 
un método abreviado ̂ sobre la base de las defunciones y de la población censada en 
l^S. Obtuvo el valor de 46,7 años de esperanza de vida al nacijniento, que parece 
estar de acuerdo con los que se observ<an en el cuadro para Bogotá (cuadro 2 

1/ lASI, "/imérica en cifras I960". 1, Estadísticas Demográficas^ Cuadro 12-90. 
Supervivencia a una edad dada, 1939-1955^ páginas 34 y 35» 

2/ Wiesler, Hans, " Une méthode simple pour la construction de tables de mortalité 
abrégées"y' Actuaciones de la conferencia Mundial de PoliLación,1954. Monografías: 
volumen IV^ Séance 27, 
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del spéndlce 3), en el supuesto de que la esperejiza de vida al nacer &.ument£ra a 
rezón de 2.2 años por cada quinquenio entre I938 y 1951. Como este aumento pareció 
un poco reducido para una población como la del Distrito Especial (generalmente se 
acepta un aumento de 2.5 años en e° por cada 5 años civiles) se pensó que la esperanza 
de vida hallada para 1938 era muy tita, o rue su vslor para 1951 era bajo. No 
obste-nte, por no disponer de medios suficientes para comprobar tal alterne ti va, se 
fce-ptó un v¿'lor promedio de 52»5 S-ños para el período 1941—51 • 

9. En definitiva, e© aceptaron cono v:lores -;edios reprecint tivos de la espe-
raaza de -vida al nacer en el período 19A1-51 para Colombia y el Distrito Especial 
U5 y 52,5 años respectivamente. 

Se había dicho en yáginas anteriores que para el Distrito Especial se aceptaba 
una e° de 52.5 en 1946-51 y de 47 años para el período 1941-46. El promedio para 
el período decenal sería entonces de 50 años de j sin embargo, se utilizó el de 
52,5 poroue daba una diferenci.a mayor con el valor promedio para Colombia, lo que 
a su vez hacía más útil el factor de corrección en este caso particular. 

Del mismo modo, en el caso de Colombia, pare cada uno de los quinô uenios se 
tomaron los valores cue aparecen en la nota del párrafo 1, sección 3, del capítulo 
III,y cuyo promedio para el período sería de 43 „7 eños de e° , No obstante, como 
en las tablas modelo no aparecen probabilidades de supervivencia para este valor 
y el calcul??ilas por interpolación pareció un refinamiento innecesario, se tomó el 
valor cercano más apropiado de 45 años, 

10, Finalmente, se tomaron las prob; tilidades ouincuensles de supervivencia corres~ 
pendientes a las tablas modelo con esperanzas de vida el nacer de 45 y 52,5 años. 
Una vez convertidas en decenales estss probabilidades, se procedió al cálculo de 
los factores oue se consignan en el cuadro 6 de este apéndice. 
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Cuadro 5 

POBL.;,CION DE GOL®ÍBIA Y DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA ESTDIÁDA 
/lL 9 DE MAYO DE 19¿d 

Colombia Distrito Especial de Bogotá 
de 
edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 4 573 973 4 655 396 188 650 228 679 
0 - 4 728 177 718 793 25 374 25 315 
5 - 9 664 598 649 428 22 015 22 662 

10 -14 575 863 550 733 19 771 21 199 

15 -19 447 335 500 455 19 903 27 945 
20 -24 432 240 443 194 24 449 28 562 
25 -29 350 824 377 553 18 563 24 491 
30 -34 280 842 281 186 15 035 17 037 
35 -39 277 640 27 9 789 13 526 17 128 
40 -44 209 488 213 217 9 244 11 571 
45 -49 I6l 919 159 680 6 735 8 964 
50 -54 145 910 1¿S 973 5 320 7 798 
55 -59 85 076 82 866 3 132 4 757 
60 -64 91 479 , 102 4L9 2 6A1 5 145 
65 -69 A4 367 45 157 1 302 2 447 
70 -74 36 592 45 623 906 1 675 
75 -79 17 381 18 622 396 823 
80 -84 14 179 a /a.5 226 617 
85 y más 10 063 16 293 113 343 

Fuente! Censo de población de Colombia, 1951,̂ y cuadro 1 del apéndice 2. 
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Cuadro 6 

PI.-GBABILID;.!}.'::; D E C M . A S S DE SUP.ÜRVIVEííCIá KJ COLQ'ÍBK, Q-'S-̂ ñV.JDAS I 
COHíiî GIDiÜ DE . CUrllDO CON líL NIV.^ DEL DISTPJTO ISPECI Í̂L DE BOC-OTA 

Grupos 
de 
edad 

(edades finales) 

observadas 
Colonbia 

Factores de^pocrección ^ 

Hoiubres Mujeres lÔ -x « 

corregidas 

Hombres Mujeres 

Hombres Mujeres 

0 - 4 0.939 0.915 1.032 1.034 0.969 0'.946 
5 - 9 0.820 0.932 1.014 1.016 0.831 0.947 

10 -14 0.925 1.000 1.016 1.019 0,.940 l.«019 
15. -19 0.915 0.894 1.021 1.025 ^.934 0.916 
20 -24 0.792 0.761 1.024 1.028 0.811 0',782 
25 -29 0.905 0.885 1.027 1.031 0.929 0.912 
30 -34 0.885 0.853 1.031 1.033 0.912 0,880 
35 -39 0.697 0.703 1.036 1.034 0.722 0.727 
40 -44 0.874 0.S23 1.043 1.038 0.912 0.854 
45 -49 0,.682 0,.662 1.055 1.045 0.717 0^692 
50 -54 0.735 0.785 1.061 1.056 0.780 0.829 
55 -59 0.723 0.764 1.075 1.072 0.777 0'.819 
60 -64 0.502 0.558 1.095 1.094 0.550 0.610 
65 -69 0.536 0.607 1.124 1.126 0.602 0.683 
70 -74 0.454 0.544 1.166 1^-73 0.529 0;638 
75 y más 0.289 0.332 1.208 1.204 0.349 0.400 

Fuente; Cuadros 2 y 5 de este apéndice. 

a/ Obtenidas a partir de la población estimada pars Colombia en 19A1 y la población 
censadE en 1951.' 

52.5 p 45 
Las 10 X y 10^x se obtuvieron de las las tablas modelo de las 
Naciones Unidas correspondientes a 52.5 y 45 anos de esperanza de vida al nacer. 
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1, ^e disponía de la población migrante sobreviviente por grupos quinquenales de edad 
en el período 19/tl~51 (cuadro 7 del apéndice 2). Con estos datos se calcularon las 
tasas quinquenales de migración aplicables a la población sobreviviente en cada grupo 
de edades al final de cada quinquenio de la proyección. 

Para calcular tanto los numeradores como los denominadores de las tasas se siguió 
un razonamento bast&nte simple: admitir que para cada grupo quinauenal de edades se 
pueden obtener dos estimaciones a partir de la población migrante de un decenio, una 
que comprende a los migrantes del primer período quinquenal del decenio y la otra 
que comprende a los migrantes del segujido quinciuenio. En el presente caso, se podría 
estimar la población migrante de cualcuier grupo quinouenal de edad entre 19A1-46 o 
entre 1946-51 y tomarla como representativa de la migración ocurrida en ese grupo de . 
edad en un período de 10 años, Pero como se ignora el curso de la migración durante 
cada uno de los períodos quinquenales, es preferible ponerse a cubierto de las altera-
ciones que pueden ocasionar las variaciones aleatorias haciendo un promedio de las 
estimaciones para los dos oiiinquenios, Después, para que la tasa sea representativa 
de la migración del decenio y se limite a un quinquenio, se toma la mitad de la estimación 
media. 
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2. En la figura anterior, ^^^ representé, a los migr;ntes de edad entre x y x+4 
estimados en 1951. La cantidad de rnigrí'Jites entre edades x y x+h en el ouincuenio 
1946-51 queda detenriinada por la mitad de estos nágrantes La estiraación 
de los inigr-ntes de edad entre x y x+4 durante el priLmer quincuenio es igual a la 
nátad de los migrantes del grupo 1951. 

EL promedio de las dos estimaciones anteriores representa el mSmero de migrentes . 
de edad entre x y x+4 a mediados del segundo quinquenio, es decir del período 1946-51. 
En resumen, el numerador de una tasa lo daría la siguiente relación: 

1 1 1951 1 J-951 Numerador de la tasa para el grupo x,x+4 = J lo\,x+4 2 lo\+5jx+9 a) 
3, Para determinar los denominadores se siguió un razonamiento parecido. Se calculó 
la población total a mediados del quinquenio 1946-51 y para eliminar la influencia de 
la migración, se le restó el número de migríintes estimados segfin el procedimiento 
anteriorraente señalado. Esto se hizo para cada grupo de edad. El método ©apleado 
para el cálculo de los denominadores de las tasas se resume en la siguiente fórmula: 

,1951 i ( N : 
.194L + W ) - N Í ' S , X - 5 J X - 1 x+5; x+9 x,x+4 Denominador de la tasa del grupo x,x+4 = 2 

Las tasas se hallaron relacionando las expresiones (l) y (2), El detalle del 
cálciú.o de IPS tasas pera el sexo masculino aparece en el cuadro 7. 

(2) 



Cuadro 7 

SOBREVIVIENTES, MIGRACION NETA Y DETALLE BEL CALCULO DE LAS TASAS QUIlíQÜENALES DE MIGRACION 
BE LA POBLACION MASCULINA MAYOR DE 10 ASOS 

Grupos de 
edad 

Sobrevivientes de la 
poblacidn de 1941 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Migración neta 
'1941-1951 bJ y 0/ 

.;10\,X+4 
y - c / c/ 

10 - 14 24 587 23 948 8 060 12 138 28 .204 30 426 6 040 24 386 0.2477 
15 - 19 18 294 21 461 16 098 26 920 30 349 32 371 9 610 22 761 0.4222 
20 - 24 18 585 21 602 22 341 27 388 25 039 32 983 . 8 482 24 501 0.3462 
25 - 29 18 589 25 598 11 586 12 504 24 579 27 377 4 117 23 260 0,1770 
50 - 34 19 828 22 335 4 881 5 069 19 603 22 156 2 070 20 086 0.1030 
35 - 39 17 245 22 336 3 398 3 945 15 627 18 135 1 476 16 659 0.0886 
40 - 44 13 712 14 993 2 507 3 058 12 672 14 446 • 1 140 13 306 0.0857 
45 - 49 9 766 12 452 2 051 2 388 9 541 10 679 864 9 815 0.0880 
50 - 54 8 431 9 882 1 406 2 852 6 267 8 052 594 .7 458 0.0796 
55 - 59 4 829 6 203 969 1 945 4 827 5 313 288 5 025 0.0573 
60 - 64 4 150 6 465 183 1 391 2 873 3 603 91 3 512 0.0259 
65 - 69 2 434 3 896 180 790 2 118 2 366 81 2 285 0.0354 
70 - 74 1 453 3 138 142 61 1 048 1 322 36 1 286 0.0280 
75 y más — — 162 - 286 1 103 1 231 — 1 231 — 

75 - 79 784 1 671 — — - - — - -
80 - 84 479 1 196 — - — - — — 

85 y más 257 713 - — - — — - -

Puente: Cuadros 2, 5 y 6 de este apéndice. 
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Cuadro 8 

Tr.SAS aUIMQUEM^X^S DE HIGIL'..CIOM US>J)Ar Sil LAS ^R0Y3CCI0NES B/̂ /ÍDÁS ® 
¡•UGRkCION CONSTiiJTE 

Tasas suavizadas 
de 
edad Hcfmbres Mujeres Hombres ííujeres 

0 - 4 0.0929 0.0929 
5 - 9 0.1858 -

1 0 - 1 4 Oi2477 0.3750 — — 

15 ^ 19 0,4222 0.4821 — — 

20 ~ 24 0.3462 0.3214 -

25 - 29 0.1770 0.1533 — -

3C. - 34 0.1030 0.0934 -

35 - 39 0.0386 0.0868 
4 0 - 4 4 0.0857 0.0870 0,0881 -

45 - 49 0.0880 0.1075 0.0823 0.1060 

50 - 54 0.0796 0.1269 0.0712 0 , 1 1 2 3 
55 - 59 0.0573 0.1166 0.0562 0.1057 
6o - 64- 0.0259 0.0949 0.0412 0.0835 
65 ~ 69 0.0354 0.0505 0.03CI 0.05a 
70 - .74 0.0280 0,0057 0.0280 0.0057 
75 y más Ma «h» M* 

^ Obtenidas mediante promedios móviles 

( 2 + 3 Sq + 2 

con las siguientes ponderaciones: 



CUADRO 7 

TAS/»S Q U I N Q U E N A L E S DE M I G R A C I O N U S / ® A S E N 

E N FÜRMÁ L I N E . U 

L/VS P R O Y E C C I O I € S EM QUE S E SUPONE QUE T / ;S /LS I N I C I A L E S D E S C E N D E R A N 

H / \ S T A U N 5 0 POR C I E M T O D E S U VALOR I N I C I A L 

GRUPOS DE P E R Í O D O I 9 5 I - I 9 5 6 P E R Í O D O 1 9 5 6 - I 9 6 I P E R Í O D P 4 9 6 1 - 1 9 6 6 P E R Í O D O 1 9 6 6 - 1 9 7 ! P E R Í O D O I 9 7 1 - 1 9 7 6 P E R Í O D O 1 9 7 6 - 1 9 8 1 

E D A D HOMBRES M U J E R E S HOMBRES M U J E R E S HOMBRES M U J E R E S HOMBRES M U J E R E S HOMBRES M U J E R E S HOMBRES M U J E R E S 

0 - 4 0 * 0 8 2 2 0 . 0 8 2 2 0 . 0 7 5 0 0 . 0 7 5 0 0 . 0 6 7 9 0 , 0 6 7 9 0 . 0 6 0 7 0 . 0 6 0 7 0 . 0 5 3 6 0 . 0 5 3 6 0 . 0 4 6 5 0 . 0 4 6 5 

5 - 9 0 , 1 6 4 4 0 . 1 6 4 4 0 . 1 5 0 1 0 . 1 5 0 1 0 . 1 3 5 8 0 . 1 3 5 8 0 . 1 2 1 5 0 . 1 2 1 5 0 . 1 0 7 2 0 . 1 0 7 2 0 . 0 9 2 9 0 . 0 9 2 9 

1 0 - 1 4 0 . 2 1 9 1 0 . 3 3 1 7 0 . 2 0 0 1 0 . 3 0 2 9 0 . 1 8 1 0 . 0 . 2 7 4 0 0 . 1 6 2 0 0 . 2 4 5 2 0 , 1 4 2 9 0 , 2 1 6 3 ; 0 . 1 2 3 9 0 . 1 8 7 5 

15 - 19 0 . 3 7 3 4 0 . 4 2 6 5 0 . 3 4 0 9 0 . 3 8 9 4 O . 3 O 8 5 0 . 3 5 2 3 0 . 2 ? 6 O 0 . 3 1 5 2 0 , 2 4 3 5 0 . 2 7 3 1 0 . 2 1 1 1 0 . 2 4 1 1 

2 0 - 2 4 0 . 3 0 6 2 0 . 2 8 4 3 0 . 2 7 9 6 0 . 2 5 9 6 0 . 2 5 3 0 0 . 2 3 4 9 0 , 2 2 6 3 0 . 2 1 0 1 0 . 1 9 9 7 0 , 1 8 5 4 0 . 1 7 3 1 0 . 1 6 0 7 

25 -29 0 . 1 5 6 6 0 . 1 3 5 6 0 . 1 4 3 0 0 . 1 2 3 8 0 , 1 2 9 3 0 . 1 1 2 0 0 . 1 1 5 7 0 . 1 0 0 2 0 . 1 0 2 1 0 . 0 8 8 4 0 . 0 8 8 5 0 . 0 7 6 7 

3 0 0 , 0 9 1 1 0 . 0 8 2 6 - O 0 O 8 3 2 0 . 0 7 5 4 0 , 0 7 5 3 0 . 0 6 8 3 0 , 0 6 7 3 0 , 0 6 1 1 0 . 0 5 9 4 0 . 0 5 3 9 0 . 0 5 1 5 0 , 0 4 6 7 

3 5 -39 0 . 0 7 8 4 0 . 0 7 6 3 0 , 0 7 1 6 0 . 0 7 0 1 0 , 0 6 4 7 0 . 0 6 3 4 0 . 0 5 7 2 0 . 0 5 6 8 . 0 . 0 5 1 1 0 . 0 5 0 1 0 . 0 4 4 3 0 , 0 4 3 4 

4 0 - 4 4 0 . 0 7 7 9 0 . 0 7 7 0 0 . 0 7 1 2 0 . 0 7 0 3 0 . 0 6 4 4 0 . 0 6 3 6 . 0 . 0 5 7 6 0 . 0 5 6 9 0 . ' 0 5 0 8 0 , 0 5 0 2 0 . 0 4 3 2 0 . 0 4 3 5 

45 - 4 9 0 . 0 7 2 6 0 . 0 9 3 8 0 . 0 6 6 3 O . O 8 5 6 • 0 . 0 6 0 0 0 . 0 7 7 5 0 , 0 5 3 7 0 , 0 6 9 3 0 . 0 4 7 4 0 . 0 6 1 2 0 . 0 4 1 3 0 . 0 5 3 0 

5 0 - 5 4 0 . 0 6 2 6 0 . 0 9 9 3 0 . 0 5 7 2 0 . 0 9 0 7 0 . 0 5 1 7 0,QB21 0 . 0 4 6 3 0 , 0 7 3 4 0 , 0 4 0 3 0 . 0 6 4 8 0 . 0 3 5 4 0 , 0 5 6 2 

55 - 59 0 . 0 4 9 2 0 . 0 9 3 5 0 , 0 4 4 9 O . O 8 5 4 0 . 0 4 0 6 0 . 0 7 7 2 0 . 0 3 6 4 0 . 0 6 9 1 0 . 0 3 2 1 0 . 0 6 1 0 0 . 0 2 7 8 0 . 0 5 2 9 

6 0 - 6 4 0 . 0 3 2 5 0 . 0 7 3 9 0 , 0 2 9 6 0 . 0 6 7 4 0 . 0 2 6 » 0 . 0 6 1 0 0,0240 0 . 0 5 4 6 0 . 0 2 1 2 0 . 0 4 8 2 0 . 0 1 8 4 0 . 0 4 1 8 

65 - 6 9 0 . 0 2 6 4 0 . 0 4 6 1 0 . 0 2 4 1 ^ 0 . 0 4 2 1 0 . 0 2 1 8 0 , 0 3 8 1 0 , 0 1 9 5 • 0 , 0 3 4 1 0 . 0 1 7 2 0 . 0 3 0 1 0 . 0 1 5 0 0 . 0 2 6 1 

7 0 - 7 4 0 . 0 2 4 8 0 , 0 0 5 0 0 , 0 2 2 6 0 . 0 0 4 6 0 . 0 2 0 5 0 . 0 0 4 2 0 . 0 1 8 3 0 . 0 0 3 7 0 , 0 1 6 2 0 . 0 0 3 3 0 , 0 1 4 0 0 . 0 0 2 9 

CO o 



- 8 1 -

Cuadro 10 

Bautizos inscritos, coloí'BIa, distrito s^psgiü, ¡dgota y 
lâ ííicipios .m^ijicos, i9¿a-5i 

iiño Colombia Distrito 
Especial 

Bogotá Municipios , 
anexados ^ 

1 9 / a ^ 304 012 13 122 12 473 649 
1942 314 62g 13 409 12 817 592 
1943 312 091 14 289 13 698 591 
1944 319 724 14 817 14 226 591 
1945 321 654 15 028 14 235 793 

1946 ^ 340 790 17 274 16 /a.5 859 
1947 353 975 18 AI3 17 581 832 
194S 378 300 20 629 19 774 855 
1949 3B8 926 23 904 22 928 976 
1950 . / a 3 7 2 1 26 110 24 913 1 197 
1951 ^ 10-9 3S4 28 1 1 5 26 967 1 IkB 

Fuente; Anuarios generales de estadística, Colombia y Bogotá. 

^ Obtenidos del "Estudio de población de Bogotá D.E„", op. clt. 
^ De los bautizos de este año se tomaron los correspondientes a 7 meses y 2/3, 
c/ y ^ De los bautizos de estos ¿.ños se tomaron los correspondientes a 4 

meses y I/3. 
En este?, forma se asignaron los bautizos correspondientes a 2 ojain-
quenios exactos, suponiendo que la inscripción fue uniforme durante 
el año. 





Apéndice 3 

VlIiORES DE lA ESPERANZA DE ?IDA AL KACHR PARA COLOIvíBIA, OBTEiíIDOS POR 
DIPEREî TTES PROCEDIMIESÍTOS 

Año "3 
período 

Valor de n o la e o 
Método de cí̂ lculo Fuentes del^Talor 

de If" e o 
Autor 

1951-56 53 Urbano 
45 Rural 
49 Total 

1938-51 40 lotal 

(1) 
En las poblaciones estables 
existe una relación entre el 
valor de la e° y los porcenta 
3es resultantes de los oocieñ 
tes; 
Pobl. de 65 años y m̂ ls 
Pobl. de 5 años y más 100, y 

100 Defunc.de 65 años y más 
Defunc.de 5 años y más ' 
Sobre esta base, las Naciones 
Unidas idearon una tnbla que 
permite, conociendo los por-
centajes anotados para la po-
blación dada, determinar el. 
valor de la esperanza de vida 
al nacer, 

(2) • 
Por medio de la relación 
c(x) = p(x) de las po-
blaciones estables, en donde 
c(x) es la proporción de po-
blación de edad x; _b la tasa 
de natalidad; y r la tasa de 
incremento. Aplicando esta 
relación a la estructura cen-
sal de 1951 a partir de la 
edad 7,5 años, obtuvo una ta-
bla de vida con eO de 47.9 pa 
ra el período intercensal. 
Este valor de las e*̂  a la e-
dad 7»5 supone una ^ e° de 40 
años. 

Proyección de la 
población urbana, 
población rural 
y fueraa trabaja 
dora de Colombia. 

J.V.G-rauman 

Uso de la noción 
de población es-
table para medir 
la mortalidad y 
la fecundidad en 
los países subde-
sarrollados. 

J.Bouigeois-
Picíiat 
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Año o Valor de 
período la e o 

Método de cálculo i^uentes del valor 
de la e o 

Autor 

1951 y 45 
anterico 
res 

1950 50 

1951 44 Hombres 
46 Mujeres 
45 Total 

(3) 
Utilizando algunas de las re-
laoiones que se cumplen en 
las poblaciones cuasi-esta-
bles, 

(4) 
Estimación hecaá a base de la 
tasa de ricrtalidad infantil 
tomando com© punto de compara 
ción la tasa para Bogotá y el 
valor de eg de m a tabla de 
Tida para esa ciudad, 

(5) 
Conociendo la distribuci<5n de 
la población femenina por edad 
y una vez suavizada, se la com 
pard con la estructura por e-
dad de una población modelo 
cuasi-estable.. Se determino 
el valor de e° asignando a la 
población femenina obseirrada, 
las funciones correspondientes 
a la tabla de vida para la po 
blación modelo, con estructu^ 
ra muy semejante. Una vez co 
nocido el valor de la e'̂  para 
la población femenina, se pa-
sa al valor de la población 
masculina guardejido la rela-
ción observada en las tablas 
modelo de las Naciones Unidas. 

Algunos mode-̂ js 
teóricos y numéri 
eos de población, 
CELÁDE I).5/6. 

Boletín mensual 
de ests-.dístioa, 
octubre. 1559? 
yág. 7. 

Proyección de la 
población para 
Colombia. CELADE 
B.59.1/13 (iné-
dito) 

Léon Tabah 

DJi.IÍ.E. 

E.Prada 
Becerra 

(6) 
1950-52 45 Hombres Según el mótodo de N.H.Carrfer 

47 Mujeres basado en poblaciones esta-
4 6 Total bles, el cual relaciona la 

distribución de las defurj3io 
nes por edad y la tasa de iñ 
cremento. Aplicando a dife-
rentes grupos de edad la re-
lación siguiente, se logra 
determinar valores de 1 , los 

£ 

Análisis de la 
mortalidad a tra 
vés de la distri 
bución por edad 
y por causas de 
defunción en las 
repiíblicas de 
Colombia y Vene-
zuela, durante 

Luis D, 
Urbáez 
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Año o 
período 

Valor de T o la e o 
Método de cálculo 

1950-52 52.5 Hom-
bres 

55.0 Hom-
bres 

Puentes del valor 
de la e o 

Autor 

1950-55 
1975-80 

52.8 Total 
63.8 Total 

(6) 
cuales se compajü'an con los va 
lores análogos fie las tablas" 
modelo de las Haciones Unidas. 

En esta relación D correspon 
de al número de defunciones 
del intervalo5 1 a Ins sobre 
vivientes a la edad exacta o, 

a los sobrevivientes a la 
edad exacta xj y r; es la tasa 
de incremento. 

(7) 
Por comparación de m (tasas 
centrales de morta lilad) ob-
servadas, con m de las ta-
blas modelo de las ilaciones 
Unidas, se determinaron los 
valores de la e° anotados, pa 
ra los tramos de edades 10-59 
y 59 y más respectivamente. 

(8) 
Por medio de un mátodo bas-
tante laborioso en que se 
emplea una función logísti-
ca para cada tasa de cada 
grupo de edad. 

el período 1950-
1956. CELADE, 
B. 60.1/11 (ine'-
dito) 

Tabla de vida ac-
tiva para Colom-
bia. Sexo mascu-
lino. CELáDE 
B.59.1/8 

Manuel 
GkSmez 

Informe II, La 
poblacic5n de Amé-
rica del Sur. Pe 
ríodo 1950-80. Es 
tudio de poblociSi 

21, ST/SOVSe-
rie A. 5 Haciones 
Unidas, Dpto. de 
Asuntos Sociales. 
División de Pobla 
ción. 

Naciones 
Unidas 
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Año o 
período 

Valor de 
la e° o 

Método de cálculo Puentes del valor 
de la e o 

Autor 

(9) 
1951 47 Hombres Segiln el promedio ponderado de 

49 Mujeres los valores de e° hallados pa-
48 Total ra cada uno de los departamen-

tos en la siguiente forma: me-
diante el procedimiento (l)^ 
descrito, se determinó la e 
Considerando 5 de los departa-
mentos para los cuales parecía 
bastante aproximado el valor 
de la hallado, se hizo una 
correlación por rangos entre 
estos 5 valores y los rangos de 
los otros departamentos, orde-
nados segiín 4 variables socio-
económicas. A partir de la e^ 
para los dos sexos, se deter-
minó el valor para cada uno de 
ellos,, guardando la misma rela^ 
ción que se observa en las ta-
blas modelo de las Naciones 
Unidas, 

Fecundidad di-
ferencial en 
Colombia, por 
secciones políti-
co- admini strati-
vas. CELADE, 
B.61.1/5 

Lilia Inás 
Cuervo 
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II 

VILORES DE LA ESPEREZA DE VIDA AL NACER PARA BOGOTA, OBTENIDOS POR 
DIPEEEITES PROCEDIMIENTOS 

Año o 
período 

Valor de o la e o 
Método de cálculo Puentes del^valor 

de la e o 
Autor 

1941-45 47 Total 
1946-50 52 Total 
1951-55 58 Total 

1950-52 50 Hombres 
54 Mujeres 
52 Total 

(1) 
Igual procedimiento que el 
descrito en (l) para Colom»̂  
•foia, 

(2) 
Tabla de vida, construida 
con las defunciones regis-
tradas y la población censa-
da en 1951. Para las defurv-
ciones se tomd el promedio 
de las registradas en el pe-
ríodo 1950-52. 

Proyeccidn de la 
población urbana 
op, cit. 

Tabla de vida a-
breviada para la 
ciudad de Bogotá, 
período 1950-52. 
CELADE, B. 60.2/5.2 

J.V.Grauman 

B.Nieto 
Terán 

(3) 
I95O-.52 51 Hombres Tabla de vida citada por el 

55 Mujeres DANE en el boletín de octu-
53 Total bre de 1959, No se señala 

allí el método de construc-
cidn ni se cita al autor. 

Boletín mensual 
de Estadística, 
octubre, 1959? 
pág. 7. 

Citada por 
el DANE 





BIBLIOGR^IA 

Comisión Económica para 
América Latina , 

Grupo Consultivo y Ope-
racional de ionálisis 
Demográfico de Colombia. 
Eother, Hans; Bernal, 
Segundo yPulop, Marcos» 

Hyrenius, Hannes, 

Grauman, John V. 

Campbell, iirthur A. 

Bourgeois-Pichat, J, 

Tabah, Léon. 

Naciones Unidas, 

Kuczynski, Robert R. 

Proyecciones de la poblacidn urbana, poblacidn rural 
y fuerza trabajadora de Colombia. División de Asun-
tos Sociales, I960. 
Proyección de la ppblaci(?n de B9gotá por sexo y gru-
pos quinquenales de edad 1951-71» Año 1961, 

Estudio de población de Bogotá; D,E.; Oficina de Pla-
nificación Distrital de Bogotá. Departamento de In-
vestigaciones. 
Population forecast for cities and local areas 
E/Conf.13/415, Tono III, pág. 67. " 
Development of a model of rural-urban populations 
change, with relevance to Latin America, IPU Conf, 
1961, Paper #58. 
Informe del Jefe del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística al Congreso Nacional, 1958. 
A method of pro.jecting mortality rates based on 
postwar international experience. International 
Population Reports. Series P-91, 5 U/s Department 
of the Census, United States of Aiaerica. 
Uso de la noción de población estable para medir la 
fecundidad y la mortalidad de los países subdesarro-
liados. Bulletin de l'Ingtitut International de 
Statistique, (Tome 36, 2 eme livraison) Actes de 
l'Institut International de Statistique, Stockholm 
1957-1958, págs. 94 a 120. 
Algunos modelos teóricos y numéricos de población, 
C¿LiJ)E, D.5/6. 
La población de América del Sur, período 1950-^. 
Informe lí, Estudio de población N° 21, ST/SOii/Ser.A, 
Departamento de Asuntos Sociales. División de Po-
blación. 
Métodos para preparar proyecciones de población por 
sexo y edad. Manual III',' ST/SOii/Ser.A. Estudio so-
bre .población N° 25. 
The balance of births and deaths. Western and Nothern 
Europe, New? York, The Macmillan Company 1928, Vol.1, 
pag. 16. 



- 90 -

Latin American Demographic 
Centre, 

Mr. Dandekar, D.P. 

Bogue, Donal J.; Shryock, 
Henry , S.Jr, and Ho.eriiiajan, 
Siegfred k. 
Nieto Terán, Bolivar, 

Prada Becerra, Rafael» 

Urbáez, Luis D, 

Gcímez, Manuel, ' 

Wiesler, Hans.' 

mfferential migration in some regions and cities 
of Latin ./jflerica in the period 1940-50» Method-. 
ological aspects and results, IPU Conf., I96I. 
Paper #127. 
Internal raigration in some countries of the East 
(Contributed by the Demographic Training and 
Besearch Centre, Bombay), 
Subregional migration in the Unites States, 1935-40, 
Vol, I, Streams of migration between subregions. 

Tabla abreviada de vida para la ciudad de Bogotá 
para el período 1950-52, CELiJ)E, E,60.2/5.2. 
Determinación de tasas de inmigracidn femeninas por 
grupos de edad para la ciudad de Santiago, período 
1950-59, B,60.2/5.3, 
Proyeccidn de la población para Colombia, CEMDE, 
B.59.1/13, 
Análisis de la mortalidad a través de la distribución 
por edad y por causas de defunción en las Reptíblicas 
de Colombia y Venezuela,período 1950-56,. CELADE, 
B.60.1/11 '(inédito), ~ 
Tabla de vida activa para Colombia, sexo masculino 
CELiiDE, B.59.1/8, 
Une méthode simple pour la construction de tables de 
mortalité abré^ées. Actuaciones de la Conferencia 
Mundial de Población, 1954. Monografías, Vol. IV, 
Séance 27. 

lASI 

Cuervo Gómez, Lilia Inés», fecundidad diferencial en Colombia por secciones 
político-administrativas, 1951, CELADE, B.61.1/5. 
América.en cifras I960. 1. Estadísticas Demográ-
ficas, 
Anuarios de Estadística para la ciudad de Bogotá, 
Tomos 1937 a 1952, 
Boletín Mensual de Estadística, octubre de 1959. 
Censo de Población de Oolombia. Resumen general,. 
1938 y 1951. 
Censo de Población. Cundinamarca, 1951-

D M E 






