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1. Be-tos disponibles 

Dado que a f i n e s de 1961 ya se habían levantado nuevos censos de 

-ob lac ión en diez países de l a mérica Latina y rae en varios otros se 

planeaba hacerle en un. ; >caa cercrna , ; rroce o . ortuno seii;„lar l a c lase 

de inform..eion que soerían contener l e s tabul" c ienes de los datos para 

conocer -ov 1c nenes l e esenc ia l on materia de migraciones in ternes , . 

En L"s ce'dulas de Ich censor levantados en 1:. - r g e n t i n a , Chi le , e l 

Brasil, ..exicc, ?anai;/ j e l .t'erú 3o incluycrrn - rejuntas directamente 

relacionadas con l a s migraciones in ternas . Tales preguntas se r e f e r í a n 

a l tiei.po de res idenc ia en e l l u g - r de enladronamiente y a i lugar de 

procedencia'. Este ú l t i i . c date coraren l í a desde l a divis ión administrativa, 

mayor hasta l a loe - l idad (-. ueblo, ciuda% e s e r i e , e t c . ) . Se t r a t a en 

verdad de una exper iencia nueva en materia censrl en l a x...nérica Lat ina 

(exceptuando e l cense de Guatemala de 195C') y os d i f í c i l a n t i c i p a r l a 

cal idad de los dates que se van a e laborar . Es probable que los errores 

sean de consideración. «.Idenás, I r aosibi l idad de visar e s t a clc.se de 

información depende de los planes de tabulación y a es te p a r t i c u l a r hay 

que señalar que l a s o f i c i n a s nacionales de censos no cuentan en e s t a 

materia con recomendaciones de organismos in ternac iona les , justamente 

porque t a l e s cuest iones no se incluyeren en l e s mínimos internac ionales 

recomendados para los censes de 'población de 1960. 

S in pecar de excesivo pesimismo puede pensarse que l a información 

por lugar de nacimiento, sexo y edad respecto de l a población empadronado, 

en diversos t ipos de zonas c o n s t i t u i r í a una importante base estadística 
para es tudiar l a s migracicnos interna« hasta I96O, por lo menos en aquellos 
países donde e l censo anter ior suministro e l mismo ti;,o de datos ( e s p e c i a l -

mente e l B r a s i l , Colombia y Venezuela). 

Pero en general , l a información más importante es l a r e f e r e n t e a l 

sexo y a l a edad en l a s diversas c lases de zonas geográf icas , como d i v i -

siones administrat ivas a r i n c i p a l e s , zonas urbanas y r u r a l e s , municipios y 

núcleos de c i e r t a importancia. Los últimos censos suministran datos sobre 

l a población urbana y r u r a l , - o r divisiones administrat ivas pr inc ipa les y 



clasificada por sexo y edad, por lo menos en ocho países (Chile, Costa 
Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Panana y Venezuela), En 
el caso de Guatemala sólo se dispono de información para todo el país, 
y en cuatro repúblicas existo información detallada por sexo pero no por 
edad (el Brasil, la Argentina, Mexico y Honduras). 

Los estudios de la población urbana y rural clasificada por edad 
cobrarán ahora particular inr;,ortancia, ya que por primera vez se dispon-
drá en los censos de la información necesaria, que permitirá medir la 
migración urbano-rural, por edadea, durante un período preciso de tieapo. 
En efecto, con anterioridad a los censos do 1950, este tipo de estadís-
tica sólo existo en un país (Panamá); en otros sólo se dispone de datos 
por edad para los municipios (Colombia y Cuba) y más específicamente, 
para las cabeceras de municipio (Venezuela),- cabeceras de estado (Brasil) 
o contros urbanos (panamá). 

Estos antecedentes nuestrer.. la importancia que para la medición de 
los movimientos migratorios interrégionales y rural-urbanos tienen las 
tabulaciones por sexo, edad y lugar de nacimiento de la población empa-
dronad:'. en zonas específicas (distritos urbanos y rurales, núcleos de 
población de distintos trjaaños, grandes ciudades y divisiones administra-
tivas principales)^ Además, los resultados que so obtengan con tales 

l/ Las siguientes tcbulaciones serían de gran Ínteres s 1) la. población 
de cada división administrâtiva ariicipal clasificada por sexo, edad 
y lugar do nacimiento (meados en la misma division administrativa, 
principal, nacidos on otras divisiones, y extranjeros); 2) la misma 
tabulación anterior de lrs zonas arbaaas y rurales de cada division 
administrât iva, principal (si fuera -.'osiblc, en lugar de la división, 
urbcno-rurcl sería preferible presentar la información según el 
tamaño de los núcleos urbanos s por ejemplos ma's do 20 000 habitantes, 
5 000 a 19 999 habitantes y menos de 5 000 habitates, y la población 
incluida). En l.-A tabulación 2) el lugar de nacimiento debería cubrir 
al menos tres categoríasí nacidos en. la zona de referencia (por 
ejemplo, núcleos de más dt 20 000 habitantes), núcleos fuera do esa 
zona pero en el país, y extranjeros. Las tabulaciones l) y 2) no 
excluyen la necesidad de preparar tablas o iridiares pare las ciudades 
más importantes del país respectivo, por lo nenos de la capital. 
El diseño de estas tabulaciones se incluye en un apéndice final. 
Sería de gran utilidad práctica ajustar en lo posible las nuevas 
tabulaciones a las tablas disponible« del censo anterior. 



antecedentes podran c o t e j a r s e con l a s e s t a d í s t i c a s quo se elaboren con 

los ¿atoa sobre " lugar de -orocedencia" y da:, .cien de l a actual r e s i d e n c i a " , 

en I. aedida que es tos tópicos c-a ir-ayar incluido en e l último censo. 

Sn las secciones ene signen se discuten var ios aspectos fundamentales 

relacionados con los métodos ao ra : l ic ión de l a migración rural-urbana según 

l a ed- d de lo¿ migrantes, y se presentían los resultados r e l a t i v o s a Colombia 

y Venezuela durante l a dócad 1940-1950. 

2 . Migración rur I-urbana y migración i n t e r e s t a t a l 

Del exornen re.. .Ii¿a"o en l a sección .nter ior , surge la pos ib i l idad de 

es tudiar t r e s c l a s e s importantes de corr ientes migratorias durante un 

período do tiempo dado, a sabor; los movimientos in torec ta tr J .es (o i n t e r -

p r o v i n c i a l e s , intordepartaaentalv.'s, e t c . , ¿ogún sea l a denominación nacional 

de l a divis ión administr >tivo. p r i n c i p a l ) ruaal-urbanos y hacia l a s 

grande s c iudade c . 

Los movimientos i n t c r e s t ° t a l e s pueden considerarse como migraciones 

i n t e r r e g i o n a l e s . ?robablcmu.ite una -..decuada -„grapación de estados, 

provinc ias , e t c . , def ina nep.or e l concepto de región. 

La migración i n t o r e s t a t a l es sólo una parte de los movimientos que 

adquieren categoría de raigrcción i n t e m - en e l concepto demográfico de-

es te fenómeno. La experiencia de algunos países de l a /merica Latina en 

l a década previa a 1950 muestra rué los movimientos xural-urbanos son mo's 

numerosos que los i n t e r é s b a t e l e s , sobre todo en I r 3 regiones cuya población 

urbana crece rápidamente. E l l o es expl icable s i se piensa que una f racc ión 

importante de los movimientos interest .á te los implica . a BU vez un cambio 

de I r zona rura l a l a udfcana, y 'que sorn número de movimientos do oíste 

último t ipo ocurren dentro do las f ronteras e s t a t a l e s . 

Por o t ra parto , l o s movimientos i n t e r e s t a t a l u s suelen producirse en 

ambos sentidos (entradas y sr . l idas) , de suerte que un saldo migratorio 

global muchas voces da una v is ión poco exacta de le. importc-ncia de las 

c o r r i e n t e s migratorias . En e l estado de Sao Paulo ( B r a s i l ) , e l saldo 

migratorio de personas de más de 10 anos (edad en 1950) durante l a decada 

1940-1950? se estimó en 101.6 mil , mientras que e l movimiento de entradas 

se c a l c u l ó en 297.3 mil , o s e a , c a s i t ros veces e l saldo migratorio. 
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E l cuadro 1 compara e l sí -Ido migratorio del est'-do de Sao Paulo con 

e l del municipio de Sao Paulo, -de de J a ciudad dv-1 ad ano nombre, 'i1 amo ion 

se comparan c i f r a s an ' logas del le p a r t i e n t e de Cundinfjaarca (Colombia) y 

del municipio de Bogotá, as iento de 1 ' ciudad c ~ > i t . . l , En .jubos casos e l 

saldo migratorio del atonici ;ác -s oon¿ider-fclene-nt e mayor rae e l del estado 

(o 'departamento). Así , mientr-a e l s"l.~¿ migratorio del municipio de Sao 

Paulo (personas de mas de 10 ciioe de a*- a ^n 195C) se estimó eu 546 .4 mil 

en l a dec-.da 1940-1950, in. c i í r r correspondiente del e s t -dc fue do 101 .6 

mi l , y s i so tomara solamente l a inmigración a l estado, e s t a se r e d u c i r í a 

a 297 .3 mil . En c i f r a s r e l a t i v a s ( tasao de mi a-ración), 1 £ d i f e r e n c i a s 

son var ias veces más elevadas, como se aprec iará en e l cuadro c i t a d o . 

En e l cuadro 2 se e fec túa un~- núfjon'.r. comparación, e s t a vez tonando 

un país entero . La columna 1 indie l a suma de l e s inmigr .ntes l legados 

a l a s d i s t i n t a s entidades federa les de Venezuela, sobr-jvivientes a l f i n a l 

del período de observación (1941-1950)« Se t r - t a de movimientos > personas 
nacidas en Venezuela y es obvio cuc 1" suma de xc.a inmigrantes es igual. a 
la. de los emigrantes. La cclumna 2 xv>resunta e l salao migratorio ru.r-, .1-

urba.no, definiendo cerno población. urK.n" l a que v i v í a (1938) «n núcleos de 

más de 5 000 habi tantes c<"boceras de municipio. S i b ien se trate, del 

saldo migrator io , puede esperarse cue exprese en forma bastante aproximada 

e l movimiento inmigrator io , ya que I r emigración desde los núcleos de más 

de 5 000 hab i tu i tos hac ia núcleos- menores y zona rural es relativamente 

b a j a . 

E l saldo migratorio i n t e r e s t a t a i es 36I .I mil y e l correspondiente 

saldo :rural-"arbano, 400 .2 mil . re l a s 36I . I mil personas oue cruzaron 
l a s f r o n t e r a s e s t a t a l e s , aproximadamente 115 mil son inmigrantes l legados 

a l D i s t r i t o Federal (sede do Caracas) . Eliminante l o s movimientos del 

D i s t r i t o Foderai , l o s saldos mip-rrterios ¿orían 247 mil y 285 mi l , 

respectivamente. 

Parece evidente que la. migración i n t e r e s t a t a l es un movimiento 

predominantemente rara!-urbano que en vmrte se r e a l i z a a taave's do l a s 

f r o n t e r a s e s t a t a l e s , l a d i s t r i b u c i ó n do la. población do Venezuela se 

c a r a c t e r i z a por su a l t a concentración an un'-, región del na ís y por l a 

r e a l i z a c i ó n de una gran parte -'a l o s movimientos niral -urbanos a t r - v ó s 
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Cuadre 1 

oiiDO SGRATOdlO B'TEAEST _T.. .1 Y ""IJRdL-TJEBAIO Y líOVIllIElíTO. 
b e l EoT d o y k l .itnicipio ^ \>.q p a u l o ( b r a s i l ) , 

bei t;;"3>.to did c w í d i p r . a m c a y d e l m u n i c i p i o d e 

ROGO?i (CCLOnlX ) 
(Tasas anuales en porcenta.ies)- v 

SAO IVJJLO f. i' J ^ 1-. .-. - .Ci-Lx. 

Grupos 
de 

o dad 

stado .maciax-: 

li-out ro Tasa 
(alies) anual 

í "x;oro ,¡:asa 
(nmUs) anual 

Departamento 

îLiero T .:,c 
(Hlcs) anual 

Í'T \ (2) (3) 

nombres 64.2 0.? 267.9 
0 - 9 1C.0 0.1 68.0 
10 - 19 59.4 0.7 104.5 
20 - 29 7.0 0.1 52.6 
30 - -2.3 -0.1 22.0 
40 y nás -9.9 -0.3 20.7 

Mujeres ZUA 0.1 2 7 8 ^ 
0 - . 9 7.6 0.1 81.3 
10 - 19 27.3 0.3 99.6 
20 - 29 2.6 0.1 43.4 
30 - 39 0.4 0.0 25.8 
40 y más -0.5 -0.2 28.3 

(O 

4.1 
5-5 
3.6 
2.0 
1.6 
3.6 
A. 7 
5.1 
2.8 
2.3 
2.0 

(5) 

19.4 
15.2 
6.5 
2.7 

- 0 . 2 

§Lbl 
31.8 
21.5 
9.2 
3.3 
1.9 

I v 1' 'JU1 * iJO ¿'C "t a1. 

: i uno ro j. ce ¡r 
(miÍes) anual 

(6) 

0.6 
0.9 
0.8 
c.5 
0.3 
0.0 

0.9 
1.4 
1.3 
0.7 
0.4 
0.1 

( 1) 

25.9 
6.2 
2.8 
3.4 

110.2 
60.0 
29.9 
7.0 
5.6 
7.8 

(8) 

3.4 
5.5 
't • 7 
1.4 
1.0 
1.3 

7.C 
4.4 
1.2 
1.5 
1.9 

a/ 'í'asas por cohortes de edad (población media de la cohorte) 
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Cuadro 2 

VENEZUELA (I94I-I950) s IIG'd-CIiTîT T'T'l'F-̂ STi.T X Y PUH'X-UTiB.' ÏTA 
(poblacion nacida en Venezuela) 

Numero do migrantes ( a i l e s ) Tas-as anuales por cohorte (por cien) 

Fuere, de 
núcleos de 
más de 5 000 
habitantes a / 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Hombro3 182.5 189.0 1 . 0 3.7 -1.5 
0 - 9 49.4 65.5 0 . 9 4-7 -1.6 

10 - 19 IO4.4 69.7 2.4 5.4 - 2 . 4 
20 - 29 I9.4 23.6 0.6 2.3 - 1 . 1 
30 - 59 6.9 14 .2 0.3 2 .2 - 0 . 9 
40 y nos 2.4 16 .0 0.1 2 .2 -0.8 

Mujeres ÍI2JL 211.2 0 . 9 3.7 -1.7 
0 - 9 55 .6 80.5 1.0 5.5 - 2 . 1 

10 - 19 7 3 . 1 60.2 1.7 4.3 -2.1 
20 - 29 24.5 26.9 0 .7 2.5 -1.2 
50 - 39 1 3 . 1 I9.4 0.6 2-7 -1.5 
40 y Qc's 12.8 24,2 0.4 2.3 -1.2 

a / Población r e s t a n t e , una v<¿¿ abluida l a eue vive en núcleos' de mes de 
5 000 ¡ .abi tantes (cabecera;! de^Uiiiodpio) 

Edad 
en 
I94I 

Saldo migr -.toric-
I n t e r - en núcleos de mas 
e s t a t a l de 5 000 habi tan-

t e s (cabeceras de 
municipio) 

Corres- Corres-
pondiente pendiente 

a la. a l a 
00 aa; 21a 1 columna 2 
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de l a s f ronteras e s t a t a l e s . dn e l B r a s i l y, en menor medida, en Colombia, 

quizás ;.or l a menor concentración geográfica. de 1: noblación, l a -migración 

rural-urbana es netamente suooricr " l a inte res ta, t a l . 

3 . ;'Ie+-'ac de ~ :odición 

S i se dispone le l a información e s t a d í s t i c a d e s c r i t a en l a sección 1 , 

e l movimiento migratorio puede estimarse aplicando a l a población i n i c i a l 

de cada cohorte da edad detemin- das relaciones ele supervivencia y compa-
rendo des-oue's la pobl°cien "espora:1a'' con la. efectivamente eiium-rada en l a 

respec t iva cohorte ' 1 f i n a l del período de observación—' . 

1 / E l cá lculo se expresa en l a siguiente ecuación compensadoras 

n3í - °ff . P a !, x+n x n x • x+n 

a ande °N y "ií ' son l a s ^oblaciones do l a misma cohorte a l comienzo x x+n 
y a l f i n a l del v>oríodo de observación de n af tos: P es l a re lac ión de J ' n x 
supervivencia, y i ! ^ , e l número de migrantes ( inmigrantes, emigrantes 

o saldo, según e l caso) sobrevivientes a l f i n a l del período de 
observación. 
Para estimar e l número de migrantes hacia l a mitad del período, se 
rejuvenece í.I en medio noríodo. Esta últ ima corrección es importante x+n 
no tanto porque da una, estimación más ajustada, sino porgue no es 
proporcional en todas laa edades. En las edades donde l a movilidad 
es ma's elevada, esto e s , de 15 a 29 ados, con una eeperaaza de vida, 
cercana 'a 50 años y en un interva lo de 10 años, e l f a c t o r de corrección 
se acerca a 0.97» Por lo tan to , entro l a estimación s in re juvenec i -
miento y con rejuvenecimiento hay una d i fe renc ia de 3 por c i en to . En 
una edad mas avanzada, alrededor cío los 55-59 años, e l f a c t o r de • 
correcc ión s e r i a aprexi. »ad-'mente 0 .90 7> en consecuencia, l a d i fe renc ia 
entre ambas 03timacicn.es s e r í a del orden do 10 por c i e n t o . Para una 
esperanza de vida i n f e r i o r a 50 aficj , L .s d i ferenc ias entre riu'bcB 
estimaciones anment n y lo mismo oovrre en l a v i l a c i ó n entre edades. 
Lo contrar io sucedo p-r una esperanza de vida superior a 50 años. 
En gener .1, puede escorarse que e l no rejuvenecí', i^mto provoca, en 
e l inte xa - lo de edad 55-59 w . subestimación t r e s veces mayor, 
aproximadamente, rcsmecto del intervalo 20-24 . 
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El grado de exact i tud r. qu^ conduce este método depende de l a cal idad 

de los datos cénsalos y de la acert ¿a selección do las r e lac iones do 
supervivencia. En este cencido son ampliamente conocidas les graves defi-
ciencias de los datos censales do la _.norica Latina en lo que respecta a 
la distribución por edad y rl subrogaotro de los "niños menores de 5 años. 
Los errores de distribución por edad no so coa-oensra sino parcialmente 
aunque se temen gruoos de cúnalo a. Tampoco debería ooporarso que esta 
clase de error se compense .al cor/acarar los datos do dos censos. 

¿demás del problema comentado, tfxioicn hay serias dificultades pera 
seleccionar las relaciones de supervivencia, si se tiene er. cuenta la 'caja, 
calidad do las estadísticas de mortalidad, en particular ovi escala regional. 
La. solución independiente íc- ra: es problemas supone esfuerzos que no se 
compensan con un margen de seguridad suficiente. 

Erente a estas dificultados, existo un recurso que casi siempre dará 
mejoros resul tados , o por lo monos más fidedignos. Consiste en c a l c u l a r 

las r e l a c i o n e s 'le supervivencia, do cohortes cerradas, como sería la 
población nativa de un país en ol supuesto de que no se vea afectada por 

movimientos emigratorios . De igual modo, l a población nacida en un estado, 
provincia o municipio, o grupos de estados, provincias o municipios, es 
una población cerrada y es posible c a l c u l a r relaciones de supervivencia 
por cohortes de edad. Ello requiere e s t a d í s t i c a s de las zonas de r e f e r e n c i a 

cla.aifica.das por sexo, edad y lugar ele naci:liento, según se vio en la 
sección 1.. Las relaciones así calculadas miden en realidad dos cosas? 
l a supervivencia propiamente dicha, y el error contenido en los datos 

censales. 
ivhora bien, cuando talos relaciones se aplican a l a s poblaciones 

cuyo movimiento migratorio se c*.\i¿re ostiaa.r, junto con el efecto de la 
mortalidad se elimina el error censal en medida no despreciable. La 

probabil idad de que el error censal sea .̂-oroxiriadaKento del mismo sentido 
o intensidad en la población censada &n la zona do referencia que en l a 

población nacida en dicha zona,"umenta en lo medida en que la proporción 



de nativos es elevada con ros-octo a la población onimer-c!,"-' , Esto no 
se enrole ji las ciudades an'r.; importantes '"onde en frecuente encontrar 
50 por ciento o m."s de inmigrrnt. a. do o estante, en t.les casos podría 
aceptarse que por lo menos ivia proporción relativamente importante de los 
inmigrantes se lía asimilado r las condiciones de la ciudad y, por lo tanto, 
su nivel de vida no difiere mucho del nivel de la población nativa. En 
el cuadro 3> en el cual comparan dos cálculos del r-ldc migratorio, 
se advierto con claridad que la idoneidad de las relaciones de supervivencia 
observadas es mayor que la de las teóricas, 

4, Definición de las tasas de migración 

El concepto de "población expuesta a riesgo" que constituye el 
denominador do una tasa de migración, plantea un problema teórico que ha 
sido obic i.o de poca, atención. 'J?r.*tándoso de la emigración desde una zona 
|dada, es lógico pensar que la población expuesta al riesgo sen los 
'efectivos existentes al comienzo del período de observación. 1To ocurre 
lo mismo si se treta de la inm.igración. 

El significado m a tasa de migración difiero frudanentalnente 
del de las tasas de mortalidad, nupcialidad y fecundidad. Las defunciones, 
los matrimonios y los nacimientos representan individuos ene eran parte de 
Ir, población, do otro segmente ¿v la población o bien, nue eren el producto 
de un segmento de esa población .definida en un espacio geográfico dado. 
Por el contrario, en la inmigre ción nos encontramos frente a un hecho 
nuevos cierto número ele individuos ene vienen de "lucra" de la población, 
liiontras que la mortalidad, la. fecundidad y la nupcialidad pueden consi-
derarse vinculadas a la población mediarme leyes biológicas y culturales 
relativamente constantes dentro de cicr' ca límites, d.e los movimientos 

•l/ La proporción do nativos cue vive fuera de la zona, generalmente es 
baja, aun en las zenas de fuerte emigración, cano ocurre en clgunas 
regiones d-1 p-is. Si la zona es urbana, ^uede esperarse que una 
proporción pequeña de nativos de ella viva en el sector rural. Si 
se trata ds una ciudad aislada, es probable que 1.a población nativa 
que emigró lo haya hecho a ciudades de igual o mayor imocrtancia, 
al menos en la. mayoría de los casos. 
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Cuadro 3 

ElLiSILs S. „IDO AIGléaKPIO l ^ C J ^ T d T d L DEL ESTAJO 

DE B' Illa. £3f 1940-1950 
(Fobla cion masculina nacida en e l B r ~ c i l ) 

Edad 
en 
1940 

Saldo migratorio (miles) 
ostinado a rdtad del período 

Con re lac iones Con re lac iones 
de supervivencia de supervivencia 

observada,s a/' da un. modelo de 
tabla, de vida, 

(e * 40) 

Tasas anuales por cohortes 
de edad (por mil) 

Correspondiente Correspondiente 
a la. a l a 

columna 1 columna 2 

(1) (2) (3) (4) 
Todas l a s 
edades h / - 53.7. _ 5^ .0 - 3 . 1 — 3 - 4 

0 - 9 - 11 .3 t 0.3 - 2 . 0 0.0 
10 - 19 - 32 .9 - 50.0 - 7 - 9 - 1 2 . 1 
20 - 29 - 8 . 2 - 12.7 - 2 . 8 - 4 .3 
30 - 39 - 1 . 7 6 .3 - 0 . 9 + 3 - 1 
40 - 49 - 0 . 1 - 11.5 - 0.1 - 8 . 6 
50 - 59 • 0 . 4 f 0 . 3 + 0 . 4 0 . 3 
mas de 60 • 0 . 1 t 8 . 6 r 0 . 2 •t- 14.6 

a / E,1 saldo migratorio a l f i n a l del período so estimo con re lac iones 
observadas y dcspuJs se re juveneció en medio pe-ríodo usando re lac iones 
teo 'r icas . 

b / En consecuencia, se cxluyo e l movimiento migratorio de l a s personas 
nacid--s durante e l inter*/.-.lo 1940-1950. 

ITotas Observe:.:)r»e 1 s i ' rregulari dades so ".reducen ea¡. l a s c i f r a s de l a 
columna 2, l e cual v.s u/s evidente -im cua-ndo tomar. l a forma de 
tasas (columna 4)« For ejemplo. loa resultados correspondientes a 
l as odades 40-49 7 más dv. 60 son inaceptables . 
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migrator ios solo ^odriamoe - o n s r j , en e l estado ac tua l do maestros conoci -

mientos, que ñenenden tanto de fac tores cuyas tendencias son T i f í d l e s de 

prever como de l a s condiciones simultáneas de l a s diversas zonas entre las» 

cuales se mueve l a población. 

Consideraciones de orcen p r á c t i c o senalan l a u t i l i d a d de u s r r como 

población expuesta •..! r iesgo l a población media del período do observación. 

Aesdc. un plinto de v i s t a lóg ico , quizás podría dec irse cue a l " r i e s g o " de-

inmigrar o emigrar, siendo iguales l a s domá¿ cena.ici.ones, os una función 

del nu':;...no de hab i tantes de l a zon-a de referencia , . 

La t ' «¡a de migración a s í def in ida puo-?c combinarse cen va lores do 

supervivencia o mortalidad, lo cual tie.ne pp: n importancia p r á c t i c a en la. 

prepar .cióvi de proyecciones de noble cio'ii en rp.e se n .ce i n t e r v e n i r e l 

mevimionto migrator io . Anal í t icamente, 1 tasa, d.e migr c ien (saldo 

migrator io) corros^cndiente r. uu~ cohorte de odiad x a l comienzo del período 

de observación de n años, se define como sigue; 

v = " W n / 2 (1 ) 
x | ( lí + N á r ) + | M /o ¿ ^ x x n x ' * x t n / 2 

siendo 11 /_ e l saldo migratorio (inmierrant es-emigrantes) estimado h a c i a Xrn/2 u v e & / 
l a mitad del período de observ-c ión , lí l a población i n i c i a l de l a cohorte , 

y ? l a r e l a c i ó n de supervivencia. E s t a fórmula indica, l a manera de usar n x 
e l v a l o r v a p a r t i r de una población i n i c i a l i? , en e l supuesto de que l a x - x 
t a s a v observada en e l pasado so manten.:-' ccr.st.mte en un futuro más o x 
menos cercanos 

v 
i 

M / 0 = 4- ( IT + IT . P ) x (2) x*n/2 2 x x x n x ' — ' 
" I v Á x 

E l va lor do v deducido do l a fórmula ( l ) no es independiente del x w 

n i v e l de mortalidad que i n t e r v i e n e en e l c á l c u l o , esto os , e l correspondiente 

a l período de observación. En otra.s palabras , a p a r t i r de tai determinado 

saldo migratorio K /_ , se l l e g a a valores d i f e r e n t e s de v según sean l o s ¿i X 
valores P u t i l i z a d o s . A un n i v e l do v próximo a 3 r>or c iento anual, con n x x ' " ' 
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valores de supervivencia do 0 , 9 0 T 0 . 8 0 , se encuentran basas do 2 .85 J 

5 .15 por c iento , respectivamente, o s do o-ir, tu:i discae .aíicia de cinco por 

c iento en c i f r ' - s r e l a t i v a s , b i e l n i v e l d: 1" tas- fuera más ele-vado 

l a discrepancia r e l a t i v a sorra- menor, y v ico-versa . 

Be puede c a l c u l a r un v l o r v1 que es independiente del n i v e l de 

l a nortalida/d del periodo de observación. Para e l l o hry que p a r t i r del 

saldo migratorio osti;,,ado a l f i n a l del aaríodo, o se" F . Por def inic ión? Xríl 

v« = I z m - v - - . (•;) 
X Ir (F + F . P ) ¿11 * (K -i- 3 ) ~ v x x n x ' ¿ 2>n v x x-xrr 

v> 
- 2 * S . P ) £ ('4) v y TT Î1 v ' .. \ t) x+n x x xi x „ 

1 - Í-R \T 1 
' X 

Se puede comprobar que para ion va lor dado do M / , cualquiera que ^ - xi-n/ ¿ ' 

sea e l n i v e l de mortalidad a que e-stá s u j e t a esa población migrante, y 

también l a población de l a zona de r e f e r e n c i a , y , por lo tanto , a p a r t i r 

de valores d i ferentes de M , so lle^-aa a igual v a l e r do v' . Esto quiere xrn ' a x 

dec i r que en una proyección se puede usar v ' combinado con un nuevo n ive l 

do mortalidad, según, l a fórmula ( i ) « 

Finalmente, hay que señalar que e l v a l o r v t i ene un- v e n t a j a sobre' 
v ' cuando e l ~}ro~ósito os c o m a r a r l as es t ructuras de las t a s a s .lo x i 

migración según l a edad para os taLIecar I • migración d i f e r e n c i a l en r e l a c i ó n 

a dicho a t r i b u t e . Como antes se d i j o , las cantidades M y v ' están ' ' x-f-n x 
afectadas ñor l a mortalidad d i f e r e n c i a l aor edad, mientras que 11 y v • X 4 - n / ¿ i . 
se toman "antes" de que ocurr-r. 'aa; muertes. 

5• Tasas de m i r a c i ó n , rural--uria na. Colombia (1938-1951) 
:>" Yerii?íuelaTlC-'"-•-l 

Para c a l c u l a r l a s t.as-s de migración que se presentan en los cuadros 

no se tomaron l a s c o l l a c i o n e s urbana y rura l serún l a c l a s i f i c a c i ó n de los 

respect ivos censos—' . Fn su lugar se c l a b i x i c ó a l a población según. e l 

1 / Según los censos de Colombia, se consideró urbana, a l a población que 
v i v í a en núcleos de más de 1 500 habi tantes , y según los de 
Venezuela, a l a que v i v í a en núcleos de más de 1 000 h a b i t a n t e s . 
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tenaSo de los nucióos en que vivir . 2'ctcs se clasificaron según el minero 
de habitantes al comienzo rol período de observación, siendo los resultados 
los si aaientes? (a) núcleos c aboco r- r- do municipio con más de 20 000 
habitantes| (b) núcleos cabeceras de munici.io con 5 000 a 19 999 habitantes, 
y (c) población restante, cae incluye a los núcleos de menos de 5 000 
habitantes al comienzo de 1-.. observación. La idea es tomar alternativamente 
como población urbana Ir, que vive en núcleos de mas de 20 000 y más de 
5 000 habit:ntes. 

Este tipo de clasific ción ofrece varias ventajas. En primor luaar, 
es ion" definición uniforme para, los dos países que se comparan. En segundo 
tármino, perrito identificar dentro de cada categoría de los dos curio os 
iguales núcleos, evitando el riesgo de cambios de población urbana per 
cambio de categoría en el interv .Io que media entre ambos censos. Final-
mente, es una el-.sificación más flexible (tres grupos en lugar de dos, con 
posibilidad de otras combinaciones)5 y al llevar el límite de lo urbano a 
los núcleos de ñor lo m-enos 5 000 habitantes (al comienzo de la observación) 
se adopta una, definición restringida capaz do destacar diferencias más 
significativas. 

La población que vivía en núcleos cabeceras de municipio de más de 
5 000 habitantes representaba un porcentaje elevado de la población 
urbana definida según los censos. For ejemplo, en Colombia (1938) la 
población que vivía en tales núcleos a,lcanzaba a 1 64O mil, sobre una 
población urbana de 2 534 mil. y en Venezuela (1941) las cifras ascendían 
a Q49 rail y 1 516 mil, respectivamente, lo que da alrededor de un 65 por 
ciento en ambos pamses. 

Para calcular las tasr s de migración rural-urbana en condiciones 
corrientes, como las que ofrecen Colombia y Venezuela en el período 
estudiado, es necesario resolver varios problemas que- se enumeran a 
continuación: 

a) Eliminar- el efecto del movimiento migratorio internacional. Si 
la población del p, ís no se ve afectad" durante el período de observación 
ñor movimientos desde y h cia el exterior, el volumen migratorio de la 
zona, rural tiene que ser igual al volumen migratorio de la población 
urbana con signo contr. rio. Este fue el caso de Colombia.. Por el 



contrario, si hay una migración internacional ."lo cierta importancia aquellas 
cifras no coincidir-ín nece; ari- n̂ vite. Si tu el período r'a.i observación existe 
un saldo migratorio exterior positivo y al final de el esos inmigrantes están 
en su totalidad c en su mayor parte en la zona urbana, el saldo migratorio de 
e'st" excederá el volumen migratorio de la rurr3. dsí, en Venezuela, el 
balance intercens^l de extranjeros "-rrojó un incremento de 102 mil hombres y 
39 "ül mujeres.^ Por consiguiente,, asir CT.tiir.d debía, deducirse del saldo 
migr.' torio de cada categoría de población par a medir la migración interior 
exclusivamente, 

Dicho ajuste se Lazo tomando ceno base la distribución f'o los extranje-
ros censados en I95O de acuerdo al detalle geográfico disponible, üate ajuste 
significa que el 77 por ciento de la migración ae origen externo so estableció 
en núcleos do más de 5 000 habitantes o bien, que el 69.5 por ciento lo bizo 
en núcleos de más de 20 000 habit-ntes. 

b) El cálculo de reí •-•cienes -le supervivencia en - eríedes intercensalos 
no múltiplos le cinco. En el caso de Oolcmbia, ol intervalo es de 13 años 
aproximadamente y en Venezuela, de 9. Si se trata de utilizar relaciones de 
supervivencia "observadas" (veaso la sección 3)» cono es el caso presento, 
para, su cálcalo por cohortes es reces' rio reagrupar los datos de uno de los 
censos (disponibles por grupos quinquenales de edad) en intervalos de edad 
que liag n posible la comparación. Per ejemplo, la población ce 0-4 años de 
1938 debe compararse co:i la población de 13-17 en 1951? ¿te. Este método se 
siguió en el caso de Colombia ajustando los datos del censo de 1951« 

En el caso de Venezuela ac siguió "en camino distinto. • Los Aritos censales, 
clasificados >or intervalos :ie-cer -.los d- edad, se relacionaren entre sí como 
si el período da observación fuera de 10 a "ios. en lugar- le y. Se ̂ .uede 
demostrar cuo tales relacio*>'"S conducen a una estimación bastante aproximada 
del s-aldo migratorio en 10 rfíos, en la hr otea.i3 de ••..ue !<.. tasa migratoria del 
décimo año sea igual a la tas--, media de los 9 años anteriores. Por lo tanto, 
la estimación es una cifra hi"ctc'tica para un período de 10 anos que deberá 
convertirse a cifras anuales medias. 

1/ Prácticamente estas mismas cifras arrojó el saldo migratorio de núcleos 
de más do 1 000 habitantes con relación al saldo migratorio (negativo) 
del resto do la población del país. 
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Hay otros as'osctos metodológicos que es importante mencionar: 

I o . E l movimiento migratorio estimado se r e f i e r e a 1: ^oblacion 

e x i s t e n t e a l comienzo ciel período de observación (nacidos en e l país y 

ex t ran jeros )5 excluye e l movimiento de inmigrantes del e x t e r i o r y de 

nacido^ en e l p a í s , : m: os durante e l período de observación. 

2 o . Las re lac iones de supervivencia se dedujeron r. lacionando l a 

población nr cida en e l naís por cohortes de- roso y ecU d. Ésto quiere decix 

que se usaron 1" o miomas r o l ciones de .-.¡v ^ervivuncia e.a las d i s t i n t a s zonas 

consideradas. Como Ir mortrlid". d media del p-; í s es más al te ¡.pac l a 

correspondiente, por ejemplo, • l a mortalidad do l a población orne vi\ í a 

en núcleos de más do 20 000 habi tantes , r esu l ta que v,e b-brá sobreestimado 

l a migración hacia e s t ? s zonas. E l e fec to contrar io se producirá en l a 

población res tante del p a í s . 

3 ° . E l saldo migratorio se estimó a l f i n a l del período de observación 

y , en consecuencia., corresponda a supervivientes. 

4 o . Las tasas de migración se calcularon r - spocto de la población 

medie, de las cohortes respec t ivas . 

6 . Resultados 

Los resultados obtenidos se resumen en los cuadros 4 7 5» Los grá f i cos 

1 , 2 y 3 s irven par" i l u s t r a r algunas do l a s c a r a c t e r í s t i c a s más s a l i e n t e s 

que presentan las tasas de migración. 

Las conclusiones de mayor in tores puede:, resumirse como sigues 

I o . E l movimiento migratorio (saldo migratorio) hacia los mídeos 

de más de 5 000 habi tantes fue importante en l a década anter ior o, 19.50. 

E l saldo pos i t ivo medio fue do 55«3 mil personas anuales en Colombia, 

en e l período 1958-1951, y do 40 .0 mil anuales en Venezuela, en e l período 

1941-1950. Estas c i f r a s representan 7 . 1 y 1 1 . 1 por mil , respectivamente, 

de l a población media de cabos países (excluyendo 1" nacida en e l período 

de observación y e l saldo migratorio e x t e r i o r de igual l apso) . 

2 " . En Colombia., del saldo mi.<sra t o r i o de l a población de núcleos 

de más de 5 000 habi tantes , e l 85 por ciento correspondió a núcleos de 

más de 20 000 habi tantes . En Venezuela, l a proporción fue de 69 per c iento . 
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3 o . E l saldo iiiigr-" t o r i o f. .menino supero a l masculino¡ En Colombia 

e l índice (mujeres por ceda 10C hombres) fue de 136 y en Venezuela, de 

112. Considerando e l sí Ido . . i r r a t o r i c de núcleos de más de 20 000 habi -

t a n t e s , los índices son 134 y 124, respectivamente. E l cambio operado en 

e l índice de Venezuela se debe a que l a migración d i f e r e n c i a l favorecio 

a los hombres en los núcleos de 5 COC a 19 9 9 9 habi tantes . 

4 o . Las tasas de migración femenina por edad en general sen más 

elevadas que l a s correspondientes tasas masculinas. Esta d i f e r e n c i a se 

acentúa, en valores r e l a t i v o s , dasap.vjb do los 4O años de ed'd, aproximada-

mente. En e l caso de Colombia aparece una excepción a e s t a r e g l a en l a 

cohorte 20-29 a 33-41 aros, donde la vasa raaseuii?aa excede a l a femenina. 

En Venezuela se observa e l mis no fenómeno a mis, edad más joven? 1C-19 a 

19-28 aaos. (Vease e l grá f i co l ) . 

5®. En Colombia las tases de migración de los iniciaos de más de 

20 000 habitantes son claramente más : I t a s que las correspondientes a, los 

núcleos de 5 000 a 19 999 habi tantes . La. d i f e r e n c i a es más fuer te en las 

edades jóvenes. (Vease e l g r á f i c o 2 ) . 

Por lo c o n t r a r i o , no se advierte una d i fe renc ia análoga en Venezuula. 

6 V . Las tasas de raigr-ción de los n á d e o s ds más de 20 000 habitantes 

alcanzaron un n i v e l s i m i l a r en Colombia y Venezuela, respecto tanto de los 

hombres como do las mujeres. En e l caso de los primeros l as tasas son un 

poco avá,; ..levadas en Vonozuel" en l a s edades jóvenes, pero un poco más 

aa j ís en las edades mediaa. (Vease e l aráf ico 3 ) ' 

7 ° . di n i v e l de las t : a»' s de miacación de los núcleos de 5 000 a 

19 999 habitantes fue aere ciad) le a:onte a.ai elevado er. Venezuela que en 

Colombia, en p a r t i c u l a r en las edades más jóv.r_.;8. 
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Cuadro 4 

coloubiaí iDTZüasTo ;xmiJdi\rTo zsíu^-WBim POP. COEOPTSS 
as .'m/.L, 

3dad 
en 
1933 

Saldo migratorio estima-
do al final del período• 

(mile-s) Zona ru-
__ r £ " | _ y . f l t { _ 

Inicíeos de Púdoos de cieos de 
más de 5 000 mas de 2.0 000 menos de 
habitantes habitantes 5 000 ha-

bitantes 

(1) 
Hombi x-s 301.9 
0 - 9 113.8 
10 - 19 86.4 
20 - 29 45.0 
30 - 39 28.6 
40 - 49 15.7 
50 - 59 6,4 
60 y / mms 4.0 

mujeres A16.J. 
0 - 9 17?. 5 
10 - 19 108.6 
20 - 29 50.2 
30 - 39 36.8 
A0 - 49 25.5 
50 - 59 13.9 
60 y mas 7.9 

(2) 

260-9 
104.2 
82.2 
35.0 
20.4 
11.6 
4.8 
2.7 

~ A * iiu . 
Q9. 

3 
2 

40.5 
29.2 
19.8 
10.4 
5.9 

(3) 

0.76 

0.91 
0.97 
0.66 
0.60 
0.50 
0.35 
0.28 

1.08 
1.42 
1.21 
O.76 
0.83 
0.86 
0.80 
0.50 

anuales por cohortes de e^ad 

TTucleos Zona ru~ Ilúdeos liú-
do mas ral y nú- de mas cieos 
de cieos de de de 
5 000 menos de 20 000 5 000 

habitan 20 000 habi- a 
tes habitan- tantes 19 999 

tes 

(4) 

2.83 
3.46 
3-44 
2.31 
2.15 
1.97 
1.48 
1.34 

3.16 
4-48 
3.43 
? no -- • e J 

2.34 
2.56 
2.24 
1.47 

(5) 

0.61 
0.77 
0.84 
O.48 
0.40 
0.35 
0.24 
0.17 

0.83 
X . e j 

1.01 
0.56 
0.59 
0.62 
r. £ A e . 
0.33 

(O 

3.47 
4.60 
A. 42 
2.44 
2.13 
2.12 
1.68 
1.48 

3,79 
5.41 
4.39 
2.34 
2.60 
2.85 
2.47 
1.73 

(7) 
1.31 
0.93 
0.87 
1.96 
2.21 
1.64 
1.09 
1.14 

1.68 
2.32 
1.04 
I.46 
1.70 
1.89 
1.76 
1.02 
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Cuadro 5 

to^nKL.-» hOVlaZEETO hlGia'-TOjiIQ liüdAiMidBiKO 
TOP COTIChTIh E3 TiixJj, I94Ì-I950 

Edad 
en 
1941 

aldo migratorio esti-
mado al final del 
período (miles) 

anuales por cohortes de edad (por cien) 

zona ru-
: — r . - _ 2 y n - { „ 

Hueleos de Hueleos de cieos de 
mas de más do menos do 

5 0C0 ha- 20 000 ha- 5 000 
hitantes hitantes habitantes 

HÚcleos Zona ru-
cie mas 

do 
5 000 
habi-
tantes 

lucie ( ilú-
ral y nu- de más cieos 
cieos de de de 
menos de 20 000 5 000 
20 000 habi- a 
habitantes tantos 19 999 

hab. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Hombres 189.0 125.7 - 1.48 3.71 - 0.86 3.54 4.10 
0 - 9 
10 - 19 
2 0 2 9 
30 - 39 
40 y más 

65.5. 
69.T 
23.C 
14.2 
16.0 

43.0 
43.9 
13.8 
7.8 
10.2 

-

1.61 
2.40 
1.10 
0.93 
0.76 

4.69 
5.36 
2.34 
2.16 
2.20 

- 0.95 
- 1.48 
- 0.56 
- U.46 
- O.44 

4.56 
5.49 
1.98 
1.70 
2.02 

4.96 
5.07 
3.14 
3.25 
2.61 

¿íu,ieres 211.2 Ì22J. - 1.70 3.69 - .1.09 3.8I 3.39 
0 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
30 - 39, 
40 y me's 

80.5 
60.2 
26.9 
19.4 
24.2 

56.4 
46.2 
19.2 
13.6 
16. 3 

-

2.09 
2.08 
1.24 
1.33 
1.18 

5.47 
4.27 
2.50 
2.75 
2.28 

- 1.31 
- 1.39 
- 0.77 
- 0.82 
- 0.78 

5.59 
4.67 
2.52 
2.70 
2.33 

5.22 
3.32 
2.45 
2.86 
2.00 
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GRÀFICO L 

COLOMBIA: TASAS AMU'-LFS DE F-'IGRACICN PC« CUHCRTES DE EDHD ( 1938-1951) 

i.0 - N , 
S I « 
¡ 

13 "l8 23 28 33 38 

ZONAS RURALES Y NÚCLEOS URBANOS CABECERAS DE 
MUNICIPIO EXCEPTO LOS DE NLFE DE 20 000 HABI-
TANTES 

43 48 53 58 63 08 73 

EDAD AL FINAL DEL PERÍODO 
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GRÍFICC 2 

COLOMBIA: TASAS ANUALES DE MIGRACION r<E MUERES POR COHORTES DE EDAD (1959-1951) 
(SALDO MIGRATORIO AL FINAL DEL PERÍODO) 

ÍFOR 100 

NÚCLEOS CtSECEf AS DE MUNICIPIO DE 
MÁS ce 20 000 HAâlTANTrS 

NÚCLEOS CABECERAS DE MUNICIPIO DE 
5 ooo A 19 S3S HABITANTES 

\ 

/ 
ZONAS RURA.es Y NÚCLEOS CABECERAS DE MUNICIPIO 
EXCEPTO LOS DE MÁS DE $ 000 HABITANTES 

13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 
EDAD AL FINAL DEL PERÍODO 
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GK̂ Fi 00 J 

TASAS ANIJALFS DE MIGRACION POR COHCRTR..S 'JE F.C H EN COLOMBIA (1938-1951) Y VENEZUELA II5U-I950) 

(SALDO MISRVTOPIO AL FINAL DEL PCRÍODO) 

l.>-

ZONAS RURALES Y NUCLEOS URBANOS CABECERAS 
DE MUNICIPIO EXCEPTO NÚCLEOS DE MAS DE 
20 000 HESITANTES 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
EDAD AL FINAL DEL PERÍODO 
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T/iBüucicr.-is cja&tfujs útiles r /•/. Í^DIZ IOS ^ Y m i a w o s 
¿üGR'-.íi'onios r.f'î üTJ.TAirjs Y 

(¿pendice correspondiente a la nota ¿/ de la página 2) 

[. POE'L/ CJ.OiT BÍJÍK£a i}5 GL'i,"ilCdii: POP. LdXO, 31)/D Y LlTG,aR 
"ÚJ M.'.cEJn.^o 

(ün cuadro por cada divide:- administrativa principal) 

abres 

0 4 
5 - 9 

10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 y mas 

Lugar de nacimiento 
Sexo — 
y En la misma división Sn otra división 
edad administrativa de administrativa, En el exterior 

re fe renela uriñe ip al 

Ilu.jeres 
Idem» 
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IX. POBLACIÓN CIuXIFIdD.'. POP 3EXC, 3D/.D, 20HA 
E IMP-ClT^-r^O Y i.Üd.im 33, ÍLÍCZJSIÜTC 

(-Sfewtiiicxlro -oor cada división administrativa principal) >><w 

lugar de nacimiento 

Hambres Mujeres 

Pacidos en nao-idos fuera de la 20:1a de 
Zona 1.-. misma empadronamiento 

urbana-rural zona do Idem. 
y edad a / empadrone,- En la misma En otra En el 

miento división ad- división ad- exterior 
ministrativa mñnistrr tiva 
p rii -c ip. r 1 de p riño ip al 
la zona de 
empadrona-
miento 

ITucleos de mas de 
20 000 habitantes 
0 - 4 
5 - 9 

10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
50 - 34 
35 - 39 
40 - /i A i..ír 

45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 64 
65 - 6^ 
70 y M ¿ 3 

lóele os de. 5 000-
19 999 habitantes 
(iguales edades) 

Población gestante 
de la división ad-
ministrativa .prin-
cipal de referencia 
(iguales edades) 

a/ Otra clasificación alternativa le la zona es la división urbano-rural 
que contiene el censo de población respectivo. 




