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Resumen

El propósito del presente artículo es analizar de forma exploratoria la dinámica de la migración interna del 
departamento de Nariño, Colombia, en el período intercensal 1993-2005. El método empleado es el análisis 
secundario de estadísticas demográficas, como las que presentan las matrices de migración de toda la vida y 
de migración reciente que ha producido el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a través del sistema de migración interna en Amé-
rica Latina y el Caribe (MIALC). Los resultados muestran que en Nariño las inmigraciones y las emigraciones, 
tanto las de toda la vida como las recientes, tienen como origen y como destino departamentos cercanos, como 
Valle del Cauca, Cauca y Putumayo; también se muestra que una parte importante de estos movimientos la 
explican las migraciones desde y hacia Bogotá. Además, se ratificó que las migraciones de toda la vida son más 
voluminosas y acumulativas que las migraciones recientes, como ya lo han anunciado algunas investigaciones. 

Palabras clave: inmigración; emigración; migración interna; crecimiento demográfico; cambio demográfico.

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the dynamics of internal migration in Nariño, Colombia, in the inter-
censal period 1993-2005. The method used is the secondary analysis of demographic statistics, such as those 
presented by the matrices of lifelong migration and recent migration that has produced the Latin American 
and Caribbean Demographic Center (Celade) of the Economic Commission for Latin America and the Cari-
bbean (ECLAC), through the MIALC database (Internal Migration in Latin America and the Caribbean). The 
results show that in Nariño immigrations and emigrations, both lifelong and recent ones, have as origin and as 
destination nearby provinces such as Valle del Cauca, Cauca and Putumayo; they also show that an important 
part of these movements is explained by the migrations to and from Bogotá. In addition, it was confirmed that 
lifelong migrations are more voluminous and cumulative than recent migrations, as several investigations have 
already announced.

Keywords: immigration; emigration; internal migration; population growth; demographic change.

Resumo

O propósito do presente artigo é analisar de forma exploratória a dinâmica da migração interna do Estado de 
Nariño (Colômbia), no período intercensitário1993-2005. O método usado é a análise secundária de estatísticas 
demográficas, particularmente, as matrizes de migração de toda a vida e de migração recente, produzidas pelo 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), da CEPAL, a través do sistema de migração interna 
na América Latina e o Caribe (MIALC). Evidencia-se que em Nariño as imigrações e as emigrações, têm como 
origem e destino, estados próximos, como Valle del Cauca, Cauca y Putumayo. Também se confirma que uma 
parte importante destes movimentos migratórios desde e para Bogotá. Além disso, constata-se resultados de 
outras pesquisas: as migrações de toda a vida são mais volumosas e acumulativas que as migrações recentes.

Palavras-chave: imigração, emigração, migração interna, crescimento demográfico, mudança demográfica.
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Introducción
El departamento de Nariño es una entidad 

territorial, política y administrativa colombiana 
fundada en 1904. Se ubica en el suroccidente del 
país, y ocupa una extensión de 33.268 km2, don-
de convergen costa, sierra y Amazonía, forman-
do un ecosistema de gran diversidad y riqueza 
natural. Es considerada una zona estratégica 
privilegiada por su condición de frontera con el 
Ecuador, y por poseer una amplia zona costera 
bañada por el Océano Pacífico. 

Las proyecciones de población 1985–2020 del 
DANE describen que la mayor parte de la po-
blación del departamento de Nariño habita en 
el sector rural, lo que explica que su principal 
vocación económica es la agricultura, actividad 
que se explota, en su mayoría, aún de un modo 
premoderno, perpetuando su condición de ais-
lamiento y ruralidad (Viloria de la Hoz, 2007). 
Este atraso económico y productivo se ha visto 
afectado desde finales del siglo pasado por la 
agudización del conflicto armado entre el Es-
tado y grupos al margen de la ley, cuya conse-
cuencia más importante ha sido el crecimiento 
del desplazamiento forzado, que ha diezmado la 
estructura demográfica, social y productiva de 
este sector del departamento. 

Por su parte, la población urbana se ha incre-
mentado de modo importante en los últimos 
años, especialmente en Pasto, la capital del de-
partamento, así como en otras ciudades de la re-
gión como Tumaco, Ipiales y Túquerres, centros 
donde se percibe que los progresos que trae la 
urbanización, como el mejoramiento de las con-
diciones de vida de la población, se abren cami-
no, paradójicamente, en medio de altos índices 
de pobreza, desempleo, informalidad laboral y 
desigualdad social. 

En este contexto, caracterizado por la articu-
lación, atraso y desarrollo socioeconómico, la 
dinámica de las migraciones internas en Nari-
ño ha sido poco investigada, y escasamente te-
nida en cuenta por los organismos de decisión 
regional. Los pocos estudios que se han produ-
cido últimamente se han concentrado, princi-
palmente, en el desplazamiento forzado por 

la violencia, visión “negativa” de la migración, 
como la denomina Granados (2010). Sin embar-
go, a pesar de esta dificultad, los datos arrojados 
por las fuentes oficiales de información demo-
gráfica nacional y por algunas investigaciones 
recientes realizadas en otros contextos del país 
permiten realizar una aproximación a la proble-
mática de la migración interna del departamen-
to en los últimos años. 

Por las estimaciones de migración calculadas 
por el DANE para el período 1985–2020, y por 
algunos datos extraídos de los censos 1993 y 
2005 se observa que Nariño se caracteriza por 
ser expulsor de población, hecho que no es ex-
traño, pues esta es una cualidad demográfica 
que poseen el país y otras regiones similares a 
Nariño, como lo exponen algunos estudios que 
abordan indirectamente el tema (Murad, 2003; 
Pérez, 2006; OIM, 2012; Carmona-Fonseca 2005; 
Dulcey, 2006; Banguero, 2005); tampoco es un 
fenómeno nuevo, ya que regionalmente se tie-
nen evidencias de este suceso desde mediados 
del siglo pasado (Chávez et al., 1959; Cerón, 1985). 

Si bien, en la actualidad, los datos arrojados 
por el último censo permiten identificar los prin-
cipales factores3 que explican estos procesos, 
dentro de los cuales se identifican las razones fa-
miliares, las dificultades para conseguir empleo 
y, en un mínimo porcentaje, las amenazas contra 
la vida, no existen en la región investigaciones 
recientes que analicen y discutan estos hechos 
con una visión de contexto, y desde los marcos 
teóricos y conceptuales de las ciencias sociales y 
económicas. Las investigaciones consultadas no 
concuerdan con el panorama emitido por el cen-
so, dado que de acuerdo con sus observaciones, 
la principal causa de los movimientos migrato-
rios en el país, y especialmente en esta región, 
es el conflicto armado (Pérez, 2003; Bodnar et 

3  Redatam es el acrónimo de recuperación de datos para 
áreas pequeñas por microcomputador. Es un programa 
computacional para la sistematización, análisis y desa-
gregación de la información proveniente de censos, en-
cuestas por muestreo y hechos vitales de los órdenes 
nacional, departamental, municipal y de área geográfica 
(Cabecera - Resto) (ver en: http://www.cepal.org/es/acer-
ca-redatam).
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al., 2007; Castro, 2012). Según estos referentes, 
las emigraciones que no son explicadas por la 
violencia son producto de diversos factores que 
van más allá de las características económicas 
tradicionales de las regiones receptoras, como el 
mejoramiento de la calidad de vida y la moder-
nización urbana. También se deben a la precarie-
dad económica y social del campo, la cual está 
asociada con la concentración de la tierra en po-
cas manos, las dificultades crediticias y la fuerte 
presión demográfica sobre la tierra, que hacen 
que departamentos predominantemente rurales 
como Nariño se caractericen por ser expulsores 
de población.

Estos hallazgos brindan una explicación ten-
tativa y temporal de las causas de la emigración 
de población oriunda y residente de Nariño ha-
cia otras regiones del país. Sin embargo, en ellas 
no se encuentran referencias sobre las causas 
que explican la inmigración hacia este territo-
rio; lo que convierte este problema en un asun-
to por investigar. 

Así mismo, se desconocen las consecuencias 
que dichos movimientos de población produ-
cen en la estructura económica y social del de-
partamento. Por estos referentes, se sabe que 
la migración trae efectos positivos y negativos: 
positivos, ya que el arribo de población, espe-
cialmente en edades productivas, estimula el 
crecimiento económico y el mayor dinamismo 
del consumo, lo que implica un aumento de 
los empleos y los ingresos; efectos estos que 
en conjunto contribuyen a disminuir el influjo 
de la desocupación, la informalidad laboral y la 
pobreza (Bodnar et al., 2007). De la misma ma-
nera, en algunas ocasiones, la emigración viene 
acompañada de un mejoramiento de las condi-
ciones de vida para la familia de quien cambia 
de residencia, debido a las remesas, como lo sos-
tienen Arango (2004) y Sandoval (2007).

Sin embargo, la migración no todas las ve-
ces produce progreso. Para Murad (2003), Sardi 
(2007) y Castro (2012), el arribo de poblaciones 
desplazadas por la violencia y por la precariedad 
económica de su lugar de origen agudizan las 
desigualdades socioeconómicas, la pobreza, la 

marginalidad y la informalidad laboral del lugar 
de destino, especialmente de ciudades que por 
sus desarrollos económicos y sociales han sido 
catalogadas como receptoras, como Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla, ya que todo este 
flujo de población no logra incorporarse al mer-
cado de trabajo que ofrecen estas capitales; ade-
más, la mayor parte de este agregado no logra 
acceder a los beneficios y oportunidades que 
otorgan los programas gubernamentales des-
tinados a promover su reparación y desarrollo 
(Oviedo y Villamarín, 2013). De igual manera, la 
emigración implica para una región, su despo-
blamiento, lo que reduce sus oportunidades de 
modernización y desarrollo, por la disminución 
de sus efectivos y su potencial económico. 

También hay un desconocimiento del tipo 
de migración interna que es prevalente en la re-
gión, y de la distancia y el alcance que la carac-
teriza. Las investigaciones recientes que pueden 
ayudar a entender lo que sucede en Nariño con 
este fenómeno demográfico denuncian la pre-
dominancia de la migración interurbana de al-
cance local y de corta distancia. De igual mane-
ra, exponen que la migración rural urbana sigue 
siendo importante en el país, ya que explica, 
en una medida significativa4, el crecimiento de 
los grandes centros urbanos, debido a la llegada 
constante de grandes flujos de población proce-
dentes de zonas cercanas a estos.

En el caso colombiano, las capitales tienen 
un poder de atracción nacional, y las ciudades 
intermedias tienen un poder de atracción regio-
nal y local. Sobre Bogotá y Medellín, polos del 
desarrollo económico nacional, giran los pro-
cesos migratorios de todo el país; mientras que 

4  Se dice que las migraciones internas explican “en una 
medida significativa” el crecimiento de las grandes capi-
tales del país, ya que su incremento demográfico sigue 
obedeciendo a los saldos positivos que arroja la dife-
rencia entre nacimientos y defunciones (crecimiento 
vegetativo), debido a que las caídas de la fecundidad no 
han llegado a los niveles de reemplazo, como sucede en 
los países desarrollados, donde gran parte de su creci-
miento lo aportan las migraciones (Sánchez, 2008; Ce-
pal, 2008; Bodnar et al., 2007), o lo que algunos autores 
denominan “tercera transición demográfica” (Sánchez, 
2008; Coleman, 2006).
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ciudades como Pereira ejercen una atracción re-
gional de corta distancia; en tanto que ciudades 
pequeñas como Pasto solo tienen incidencia a 
escala departamental, y en municipios cercanos 
del Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila y el Valle 
del Cauca (Pérez, 2003; Castro, 2012).

Por último, en momentos en que los dos úl-
timos censos permiten hablar de migración re-
ciente y migración de toda la vida5, es preciso 
decir que en la región no se ha explorado este 
fenómeno demográfico desde estos dos ámbitos 
de análisis. Por algunos referentes consultados, 
se sabe que tanto las emigraciones de toda la 
vida como las recientes tienen como destino 
las grandes urbes del país, ya que en ellas se en-
cuentran mayores posibilidades de ascenso so-
cial y económico para quienes deciden realizar 
este cambio de residencia (Pérez, 2003; Grana-
dos, 2010). De igual manera, dichas fuentes sos-
tienen que las migraciones de toda la vida son 
más frecuentes que las recientes; sin embargo, 
estas últimas presentan un ritmo rápido de cre-
cimiento, especialmente en Bogotá, Medellín, 
Cali y Pereira (Pérez, 2003).

Sin embargo, como se ha venido comentan-
do de manera recurrente, el panorama produ-
cido por los estudios nacionales y regionales, 
el cual ha sido descrito de forma breve en este 
apartado, no se ha revisado, ni discutido, ni cri-
ticado de forma científica y disciplinar en nues-
tro contexto; tampoco ha sido contemplado en 
los diagnósticos que orientan la planeación del 
desarrollo en esta entidad territorial. Se trata de 
una problemática sobre la cual existe un pro-
fundo vacío de conocimiento. 

5  Se trata de dos tipos de migraciones que se calculan a 
partir de los datos arrojados por las preguntas alusivas al 
lugar de nacimiento y al cambio de residencia reciente 
que contemplan los formularios de hogares particulares 
de los dos últimos censos. La migración de toda la vida 
se refiere a la población que deja su localidad, munici-
pio, departamento o región de origen para establecerse 
de forma permanente y de larga duración en otro lugar 
(localidad, municipio, departamento o región) (Pérez, 
2003, p. 5). Por su parte, la migración reciente se trata de 
población cuya residencia de hace cinco años difiere de 
la actual (Pérez, 2003, p. 12).

El propósito de este artículo es comenzar a 
llenar este vacío a partir de la exploración y el 
análisis de la dinámica de la migración interna 
en el departamento de Nariño, a partir de la in-
formación contenida en las matrices de migra-
ción interna del sistema de migración interna 
en América Latina y el Caribe (MIALC) del Cen-
tro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(Celade) de la Cepal (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe), las cuales han sido 
calculadas a partir de los dos últimos censo rea-
lizados en el país (1993-2005). 

1. Método
La técnica de investigación aplicada fue el 

análisis secundario de información estadística 
y demográfica, proveniente de las matrices de 
migración interna diseñadas por el Celade de la 
Cepal a partir de la información arrojada por los 
censos 1993 y 2005. Estas matrices se encuen-
tran disponibles en la página web de este centro 
de investigación poblacional6. 

Los instrumentos se encuentran disponibles 
en hojas de cálculo de Office Excel 2010. Con 
la ayuda de este programa se pudo calcular el 
número de inmigrantes, emigrantes, nativos no 
migrantes, los residentes anteriores y los resi-
dentes actuales, así como algunas medidas re-
lativas: como las tasas brutas de inmigración y 
emigración interna y las tasas de migración neta 
tanto para la migración de toda la vida como 
para la migración reciente en los dos períodos 
de observación (1993-2005). 

Para conocer la dinámica de la migración in-
terna en el departamento de Nariño, se compa-
raron estos indicadores en los dos momentos 
censales (1993-2005), y para conocer el ritmo 
y la velocidad de estos cambios, se calcula-
ron tasas de crecimiento total para el período 

considerado7. 

6 Ver en: http://www.cepal.org/celade/migracion/migra-
cion_interna/ (MIALC: Migración Interna de América 
Latina y el Caribe).

7  Para calcular las tasas de crecimiento total de las mi-
graciones y las poblaciones de referencia, se recurrió a 
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La interpretación de los datos observados 
fue descriptiva y morfológica. Posteriormente, 
en las conclusiones, dicha interpretación se ar-
ticuló con la bibliografía revisada, con el fin de 
corroborar o falsear algunos patrones y pano-
ramas arrojados por la investigación nacional 
e internacional, especialmente de aquella que, 
dentro de sus análisis, hace mención al compor-
tamiento y características de la migración inter-
na en Nariño. Dicha articulación también per-
mitió generar nuevos interrogantes y posibles 
hipótesis para continuar las investigaciones de 
este fenómeno demográfico, económico y so-
cial en esta región. 

1.1 Matrices de origen - destino o 
matrices de migración interna y su 
lectura

En demografía las matrices de origen-desti-
no, o matrices de migración interna consignan 
los datos de las inmigraciones y las emigracio-
nes ocurridas entre las diferentes provincias o 
departamentos de un país en un período deter-
minado, gracias a la información que arrojan los 
censos de población.

Para el Celade/Cepal la matriz de migración 
interna de toda la vida se obtiene del cruce de 
la variable lugar de residencia habitual (censos 
de hecho) o código de empadronamiento (censo 
de derecho) con la variable lugar de nacimiento; 
en su diseño se excluyen personas nacidas en el 
extranjero. Por su parte, la matriz de migración 
interna reciente resulta del cruce de la variable 
lugar de residencia habitual con la de lugar de 

las fórmulas que proponen Alejandro González y Norma 
Rubiano. Para el cálculo de las tasas de crecimiento total 
de inmigración 1993-2005 ((I

n+w
 - I

n
)/((I

n
 + I

n+w
)/2))*100, y 

lo mismo para la tasa de crecimiento total de la emigra-
ción ((E

n+w
 - E

n
)/((E

n
 + E

n+w
)/2))*100. Se trata de tasas ne-

tas de crecimiento que pueden arrojar saldos positivos 
(+) que implican ganancia o aumento, o pueden arrojar 
saldos negativos (-) que indican pérdidas o disminucio-
nes (González y Rubiano, 2009, p. 86). Para conocer la 
dinámica anual de estos indicadores, se dividieron los 
resultados de los dos tipos de tasa entre doce (doce años 
que transcurrieron entre el censo 1993 y 2005, periodo 
intercensal).

residencia 5 años antes del censo. Se excluyen 
de esta matriz personas residentes en el extran-
jero cinco años atrás, y a los menores de 5 años8.

Para los censos disponibles en América Lati-
na estas matrices han procesado información 
tanto para divisiones político administrativas 
mayores (DAM) como también para divisiones 
político administrativas menores (DAME). Esta 
denominación cambia para cada país; en Co-
lombia las DAM (divisiones políticas adminis-
trativas mayores) son los departamentos; es de-
cir, la información que contienen estas matrices 

está disponible en estas áreas geográficas9. 

Desde el punto de vista operativo, dichas 
matrices se pueden leer de forma horizontal 
y vertical. En algunos casos en las filas (orden 
horizontal) se ubica a los emigrantes y en las 
columnas (orden vertical) a los inmigrantes. En 
otros, en cambio, en las filas se ubica a los que 
llegan de diversas regiones a residir a un lugar 
en particular, en tanto que en las columnas se 
sitúan a los que se van de un sitio para residir en 
otro departamento, provincia o municipio. Las 
matrices que diseña el Celade/Cepal correspon-
den al segundo orden descrito. 

En las matrices de toda la vida, en las filas se 
ubica a quienes tienen su residencia habitual 
en una región particular según su lugar de naci-
miento. Este orden permite calcular la propor-
ción de los mismos que se mantienen en su lugar 
de origen (nativos no migrantes), y la proporción 
de aquellos que provienen de distintas regiones 
de origen (inmigrantes) (González, 2007). El total 
de las filas indica el número de personas que re-
siden actualmente en una región observada, es 
decir, el resultado de sumar los nativos no mi-
grantes más los inmigrantes (Cuadro 1). 

En las columnas se ubica a los nativos de una 
región determinada según su lugar de residencia 
actual. El cruce permite establecer el número de 

8 Revisar metadato en: https://www.cepal.org/celade/mi-
gracion/migracion_interna/metadatos.pdf

9 Revisar metadato en: https://www.cepal.org/celade/mi-
gracion/migracion_interna/metadatos.pdf
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los nacidos en ese lugar que no han migrado, y 
el número de ellos que se han desplazado a resi-
dir a otras regiones (emigrantes). En el total de 
las columnas se indica el número de los nacidos 
en ese territorio (es decir, el resultado de sumar 
los nativos no migrantes más los emigrantes) 
(González, 2007). 

Para el caso de las matrices de migración 
reciente, se conserva el orden de las distribu-
ciones de las inmigraciones en las filas y de las 
emigraciones en las columnas, con sus respec-
tivas identificaciones: población no migrante, 
población residente anterior y población resi-
dente actual, lo único que cambia es que ya no 
se tiene en cuenta el lugar de nacimiento, sino 
los cambios del lugar de residencia realizados 
cinco años antes del censo; es decir, para el cen-
so 1993 los cambios de residencia realizados en 
1988, y para el censo 2005 los realizados en el 
2000 (Cuadro 2).

1.2 Precisiones para el cálculo 
e interpretación de tasas de 
migración interna de toda la vida y 
reciente

Según Alejandro González (2002), experto co-
lombiano en análisis demográfico, para el cálcu-
lo de la migración interna de toda la vida y re-
ciente se deben hacer algunas precisiones, con 
el fin de disminuir los errores provocados por 
la dificultad que genera la existencia de diver-
sas poblaciones de referencia o denominadores 
para relativizar los movimientos de entradas y 
salidas de población observados desde un sitio 
en particular. Para el cálculo de tasas de mi-
gración de origen - destino, hay por lo menos 
tres opciones de comparación: población de 
residencia actual, población de nacidos en una 
región particular y población censada en un pe-
ríodo específico. 

Cuadro 1. Lectura y convenciones de la Matriz de Migración Interna 
de toda la vida

Nariño Valle Bogotá Cauca Putumayo Total

Nariño

Valle

Bogotá

Cauca

Putumayo

Total

Indicador

Población nativa no migrante

Inmigrantes

Emigrantes

Población de nativos

Población residente actual

Fuente: elaboración propia.
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Según este experto, “no existen reglas univer-
sales para la elección de los denominadores (...) 
[su elección] depende (…) por una parte de las 
necesidades del estudio, y por otra de la dispo-
nibilidad de información” (González, 2002, p. 
38). Esta circunstancia hace que el investigador 
deba tomar precauciones tanto en la construc-
ción de estos indicadores como en su análisis.

1.3 Precisiones para el cálculo de 
tasas de migración de toda la vida

Con el fin de asegurar una mayor precisión 
en la construcción y en el análisis de las tasas 
de migración, inmigración, emigración y migra-
ción neta de toda la vida, González (2002) propo-
ne las siguientes fórmulas y recomendaciones:

 
a) Tasa de migración total de toda la vida 

(TMTV): relaciona el resultado de la suma de in-
migrantes más los emigrantes de una región y la 
población residente en el momento del censo. 

Su resultado siempre será positivo, y describe la 
intensidad del fenómeno sin hacer precisiones 
sobre su dirección y sentido. (TMT = inmigran-
tes de la región de observación + emigrantes de 
la región de observación/población residente 
actual) * 1000.

b) Tasa de migración neta de toda la vida 
(TMNTV): relaciona el saldo resultante de la 
diferencia entre inmigraciones menos emigra-
ciones y la población residente en el momento 
del censo. El resultado puede ser negativo o po-
sitivo. Si es positivo indica un crecimiento de 
la población motivado por las inmigraciones, 
mientras que si es negativo expresa un decre-
cimiento por efecto de las emigraciones. TMN-
TV = (inmigrantes de la región de observación 
- emigrantes de la región de observación/pobla-
ción residente en el momento del censo) * 1000.

c) Tasa de inmigración de toda la vida (TI): 
relaciona el total de inmigrantes de toda la vida 
que residen en la región de observación pero 

Cuadro 2. Lectura y convenciones de la Matriz de Migración Interna 
Reciente

Nariño Valle Bogotá Cauca Putumayo Total

Nariño

Valle

Bogotá

Cauca

Putumayo

Total

Indicador

Población no migrante

Población inmigrante

Población emigrante

Población residente anterior

Población residente actual

Fuente: elaboración propia.
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que nacieron en otro departamento con el to-
tal de residentes en la región de observación. 
Su resultado es una proporción y una probabi-
lidad; una proporción que muestra la media de 
cuántos inmigrantes hay por cada mil personas 
censadas en la región de observación; y una pro-
babilidad que mide el riesgo de la población de 
recibir personas foráneas. Sin embargo, como 
dice González (2002), se trata de un indicador 
que hay que tratar con cuidado, ya que mide 
la migración en ausencia de la mortalidad; y la 
mortalidad, según su opinión, es selectiva según 
la condición de migración (González, 2002), he-
cho que puede subestimar el comportamiento 
de este fenómeno. TI = ((inmigrantes de la re-
gión de observación/sobre la población censada 
residente en la región de observación o (nativos 
de esta región + foráneos))* 1000.

d) Tasa de emigración de toda la vida (TE): 
Si se cuenta con la información del total de na-
cidos en la región de observación al momento 
del censo, con esta población de referencia se 
puede relativizar el total de emigrantes de dicha 
región, lo que daría lugar a la siguiente fórmula: 
TE = (emigrantes nacidos en la región de obser-
vación/población nacida en la región de obser-
vación censada) * 1000. Sin embargo, esta pobla-
ción de referencia es difícil de obtener, salvo si 
se aplica un censo de población. Además, la tasa 
de emigración así construida no puede compa-
rarse con la tasa de inmigración de toda la vida, 
ya que las dos se calculan sobre diferentes deno-
minadores, lo que impide medir el saldo migra-
torio resultante. 

Para salvar esta dificultad, y permitir la com-
paración entre las dos tasas, González (2002) 
propone calcular este indicador relacionando el 
total de emigrantes de toda la vida nacidos en 
la región de observación y el total de residen-
tes censados en la región de observación. TE = 
((emigrantes de toda la vida nacidos en la región 
de observación/población censada residente en 
la región de observación o (nativos de esta re-
gión + foráneos)) * 1000. Este cambio permite in-
terpretar la TE como una razón de emigración, 
ya que los foráneos del numerador no corrieron

1.4 Precisiones para el cálculo de 
tasas de migración reciente

Estas tasas se pueden calcular siempre y 
cuando el censo recoja información de las mi-
graciones ocurridas cinco años antes de su reali-
zación (González, 2002). 

a) Tasa de migración reciente (TMR): relacio-
na el resultado de la suma de inmigrantes más 
los emigrantes recientes de una región de ob-
servación y la población residente registrada al 
final del período. (TMR n-5 = ((inmigrantes de la 
región de observación + emigrantes de la región 
de observación) n-5/población residente al final 
del período) * 1000.

b) Tasa de migración neta Reciente (TMNR): 
relaciona el saldo resultante de la diferencia en-
tre inmigraciones menos emigraciones recientes 
de la región de observación y la población resi-
dente de esa región en el momento del censo. El 
resultado puede ser negativo o positivo. TNMn-5 
= (inmigrantes de la región de observación - emi-
grantes de la región de observación)n-5/pobla-
ción censada en la región observación) * 1000.

c) Tasa de inmigración reciente (TI): establece 
la relación entre el total de inmigrantes recientes 
que residen en la región de observación y el total 
de población residente al momento del censo. 
Se asume como una proporción y no como una 
probabilidad, ya que el denominador está com-
puesto por dos poblaciones, una de las cuales 
ha estado en riesgo de emigrar (González, 2002). 
TIn-5 = (inmigrantes de la región de observación 
n-5 /población censada residente en la región de 
observación al momento del censo) * 1000.

d) Tasa de emigración reciente (TE): Por lo 
general esta tasa se calcula tomando como refe-
rencia la población de residencia de la región de 
observación cinco años antes de la aplicación 
del censo. Pero para asegurar su comparabilidad 
con la tasa de inmigración reciente, y asegurar 
la obtención del saldo migratorio resultante de 
su diferencia, se relativizan las emigraciones 
recientes de la región de observación sobre los 
residentes de esta región al momento del censo, el riesgo de emigrar. 
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o población al final del período, que al igual que 
la tasa de inmigración no es una probabilidad 
sino una proporción. TEn-5 = (emigrantes de la 
región de observación n-5/población censada re-
sidente en la región)* 1000.

2. Análisis de las migraciones 
internas en Nariño a partir de las 
matrices de migración origen – 
destino. 

Antes de conocer la dinámica que reportan 
las migraciones internas en el departamento de 
Nariño desde la doble perspectiva que ofrecen 
los últimos censos realizados en el país (migra-
ción de toda la vida y migración reciente), es 
oportuno explorar las características de este mo-
vimiento demográfico para cada período (1993 y 
2005), con el fin de analizar y caracterizar los 
departamentos de procedencia de los residen-
tes en este territorio, y los departamentos hacia 
donde  han trasladado su residencia permanen-

te o temporal los emigrantes de la región.

2.1 Migración de toda la vida 1993

En  el  Gráfico 1  se observa el peso porcentual 
de los inmigrantes de toda la vida que residían en 
la región en 1993, de acuerdo con su departamen-
to de nacimiento. Se percibe que la mayor parte 
de ellos nacieron en el Valle del Cauca (31,87%), 
Cauca (18,11%) y Putumayo (13,55%), lo que indica 
que 63,53% de las inmigraciones de este tipo que 
se realizaron en este período proceden de depar-
tamentos cercanos a Nariño. También se eviden-
ció que 36,43% procede de departamentos más 
lejanos, principalmente de Bogotá (8,18%), Antio-
quía (4,57%), Tolima (4,16%), Caldas (2,33%), Huila 
(2,21%) y Cundinamarca (2,07%). Los arribos de 
población procedentes de los 23 departamentos 
restantes son inferiores a 2%. 

Desde el punto de vista de las emigraciones, 
se destaca un hecho importante: en 1993, un 
poco más de la mitad de los emigrantes naci-
dos en esta región trasladaron su residencia 
permanente al departamento del Valle del Cau-
ca (53,59%); 14,11% emigró a la capital del país, 

Gráfico 1. Inmigración de Toda la Vida Censo 1993

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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y 11,36% se trasladó al departamento del Cauca. 
Los cambios de residencia hacia estas regiones 
representaron, en conjunto, aproximadamente 
80% de las emigraciones de toda la vida (Ver 
Gráfico 2). 

El Cuadro 3 y el Cuadro 4 presentan las cifras 
y los indicadores de las migraciones de toda la 
vida desde y hacia Nariño en 1993. Por una par-
te, las cifras muestran que la migración afectó a 
aproximadamente una quinta parte de la pobla-
ción censada, pues del dato oficial de 1.195.359 
personas registradas, solo 253.361 cambiaron de 
residencia. De igual manera, se observa que las 
inmigraciones son inferiores a las emigraciones, 
diferencia que arroja un saldo negativo, que in-
dica que el departamento acumula una pérdida 
de 167.157 personas nacidas en este territorio 
que se fueron a residir a otras zonas del país, 
especialmente al Valle del Cauca, Bogotá y Cau-
ca. Este último comportamiento es corroborado 
por la tasa de migración neta de toda la vida, 

que indica que por cada mil personas censadas 
en Nariño en 1993, la diferencia entre inmigra-
ciones y emigraciones arrojó una pérdida acu-
mulada de -139,83 personas.

Cuadro 3. Migración de Toda la Vida 
Censo 1993

Migración CENSO 1993

Inmigrantes 43.102

Emigrantes 210.259

No migrantes 1.152.257

Residentes actuales 1.195.359

Personas nacidas en Nariño 1.362.516

Número de migraciones 253.361

Migración neta -167.157

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.

Gráfico 2. Emigraciones de Toda la Vida Censo 1993

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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Cuadro 4. Indicadores Migración Interna de 
Toda la Vida Censo 1993

Indicador Censo 1993

Tasa Bruta de migración interna 211,95

Tasa de inmigración interna 36,06

Tasa emigración interna 182,48

Tasa neta de migración interna -139,83

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.

2.2 Migración de toda la vida 2005
El panorama que describe la inmigración de 

toda la vida en Nariño, según el censo del 2005, 
muestra que la mayor parte de este movimien-
to proviene del Valle del Cauca, Putumayo, 
Cauca, Bogotá y Antioquia; movimientos que 
sumados conforman aproximadamente tres 
cuartas partes de los flujos de población que 
arribaron a esta región para quedarse (76,36%) 
(Ver Gráfico 3). 

Por otra parte, en lo referente a las emigracio-
nes de toda la vida (Gráfico 4), los datos observa-
dos describen que un poco más de la mitad de 
los emigrantes (55,06%) eligieron como destino 
de residencia permanente el Valle del Cauca. Si-
guen a esta proporción, los nativos que optaron 
por trasladarse a Bogotá (15,14%) y Cauca (10,84%). 
La suma de los nativos que cambiaron su lugar 
de residencia de forma definitiva a estos depar-
tamentos alcanza 81,04% del total de emigracio-
nes de toda la vida registrados en este censo.

Las cifras y los indicadores de la migración de 
toda la vida en el 2005 muestran el siguiente pa-
norama: por una parte, es muy bajo el número 
de migrantes (inmigrantes más emigrantes) re-
portados con respecto al total de residentes ac-
tuales de este período de observación (21.3%) con 
respecto a los residentes actuales. Por otro lado, 
la diferencia entre inmigraciones y emigraciones 
arroja una migración neta negativa de -175.269 
personas que, con mucha seguridad, no volverán 
a residir en Nariño (Ver Cuadro 5). Este último 
dato es ratificado por la tasa de migración neta, 
que en este periodo continúa arrojando un saldo

Gráfico 3. Inmigraciones de Toda la Vida Censo 2005

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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negativo, como lo describe el Cuadro 6.
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Gráfico 4. Emigraciones de Toda la Vida Censo 2005

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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Cuadro 6. Indicadores Migración Interna de 
Toda la Vida Censo 2005

Indicador Censo 2005

Tasa Bruta de migración interna 213,32

Tasa de inmigración interna 44,82

Tasa emigración interna 176,41

Tasa neta de migración interna -123,67

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005

Cuadro 5. Migración de Toda la Vida Censo 
2005

Migración Censo 2005

Inmigrantes 63.537

Emigrantes 238.842

No migrantes 1.353.910

Residentes actuales 1.417.484

Personas nacidas en Nariño 1.592.910

Número de migraciones 302.415

Migración neta -175.269

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005

2.3 Migración reciente 1993 

El arribo de población en los cinco años an-
teriores al año censal 1993 se caracterizó por 
que 75,63% de estos movimientos procedían de 

departamentos cercanos como el Valle del Cau-
ca (35,49%), Putumayo (14,35%), y Cauca (11,05%); 
movimientos que suman 60,89% del total de los 
ingresos recientes a Nariño en este período. Otra 
región que aportó inmigrantes de este tipo fue 
la capital del país, Bogotá, con 14,74%. Los ingre-
sos recientes procedentes de los departamentos 
cercanos más los ingresos originarios de Bogotá, 
alcanzan 75,63% de las inmigraciones recientes 
registradas en esta región (Ver Gráfico 5). 
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Un poco más de la mitad de las emigracio-
nes recientes procedentes del departamento de 
Nariño se dirigieron al Valle del Cauca (53,70%). 
Otros porcentajes inferiores se trasladaron a Bo-
gotá (15,79%), Cauca (10,03%) y Putumayo (5,31%); 

porcentajes que vistos en conjunto suman 85,33% 
del total de estos movimientos observados en 
1993. De este consolidado, aproximadamente 
70% son emigraciones recientes realizadas a Va-
lle del Cauca, Cauca y Putumayo (Ver Gráfico 6).

Gráfico 5. Inmigración Reciente Censo 1993

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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Gráfico 6. Emigración Reciente Censo 1993

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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Las cifras e indicadores de la migración inter-
na reciente indican que 80.389 de los 1.056.319 re-
sidentes del Departamento de Nariño realizaron 
movimientos desde y hacia esta región cinco 
años antes de la realización del censo. La diferen-
cia entre inmigraciones y emigraciones muestra 
que el departamento se comportó como expul-
sor de población; es decir, el arribo de personas 
de otras regiones en los últimos cinco años no 
compensó las pérdidas ocasionadas por el éxodo 
de residentes, como lo describe la tasa neta de 
migración reciente (Cuadro 7 y Cuadro 8). 

2.4 Migración reciente 2005

En el Gráfico 7 se describe el comportamiento 
de la migración reciente según el departamen-
to de procedencia. El 56,64% de estos flujos de-
mográficos arribaron de departamentos cerca-
nos, como Valle del Cauca (28,34%) y Putumayo 
(28,30%); otro 19% de estos movimientos son 
originarios de Bogotá (9,51%) y Cauca (9,49%). La 
suma de los movimientos provenientes de estos 
cuatro departamentos o regiones, tres cercanos y 
uno lejano, reúne un poco más de las tres cuartas 
partes de estos movimientos en este año censal. 

Gráfico 7. Inmigración Reciente Censo 2005

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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Cuadro 7. Migración Interna Reciente 
Censo 1993

Indicador Censo 1993

Inmigrantes 25.148

Emigrantes 55.241

No migrantes 1.031.171

Población residente anterior 1.086.412

Población residente actual 1.056.319

Número de migraciones 80.389

Migración neta -30.093

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.

Cuadro 8. Indicadores Migración Interna 
Reciente Censo 1993

Indicador Censo 1993

Tasa de migración interna 73,99

Tasa de inmigración interna 23,15

Tasa de emigración interna 50,85

Tasa neta de migración interna -27,7

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005
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Con respecto a las emigraciones recientes del 
año censal 2005 (Gráfico 8), se observa que la 
mayor parte de las mismas se dirigen al Valle 
del Cauca (42,12%); otro 31,93% tuvo como desti-
no Bogotá (16,32%) y Cauca (15,61%); un 13,15% se 
trasladó a residir a Antioquia (4,85%), Cundina-
marca (3,19%), Putumayo (2,92%), Caldas (2,77%) 
y Huila (2,34%).

En las cifras y los indicadores de la migración 
reciente del año censal 2005 se observa que un 
4,17% de los residentes en el departamento rea-
lizaron este tipo de movimiento demográfico, 
que expresado en tasa indica que se presenta-
ron aproximadamente 42 migraciones por cada 
mil habitantes residentes en esta región. Por 
otro lado, la migración neta indica que bajo la 
óptica de este tipo de migración, el departamen-
to de Nariño se comportó como expulsor de po-
blación (Cuadro 9 y Cuadro 10)

3. Comparación migración de 
toda la vida 1993-2005

En este apartado se explora y se analiza la di-
námica que describen las migraciones de toda 
la vida y las migraciones recientes en el período 
intercensal 1993-2005. Con este ejercicio se ex-
ploran los principales cambios y transformacio-
nes que reporta este fenómeno demográfico en 
estos años.

3.1 Inmigración de toda la vida 
1993-2005

En lo referente a los cambios que describe 
la inmigración de toda la vida en Nariño en el 
período intercensal 1993-2005, se observa que 
aunque las inmigraciones procedentes del Valle 

Gráfico 8. Emigración Reciente Censo 2005

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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130,34%; a esta región la siguen Córdoba, Cesar, 
Meta, Guaviare y Vaupés. 

Por su parte, la dinámica de las emigraciones 
de toda la vida muestra los siguientes cambios: 
los departamentos y regiones con mayor pre-
sencia de nativos de Nariño son, en su orden, 
el Valle del Cauca y Bogotá. Sin embargo, mien-
tras el Valle del Cauca describe una leve dismi-
nución, las emigraciones a Bogotá reportan un 
ligero incremento porcentual, y una tasa de cre-
cimiento mayor.

Llama la atención el crecimiento de las emi-
graciones de toda la vida hacia Antioquia, polo 
de desarrollo económico y social que se encuen-
tra distante de Nariño, y que pasó de tener 3.335 
nariñenses residiendo en su territorio de forma 
permanente en 1993 a 5.413 en el 2005, lo cual 
describe una tasa de crecimiento en este perío-
do de 47,5%. Esta dinámica es seguida por el cre-
cimiento de las emigraciones al departamento 
del Cauca, que por su cercanía y por las facilida-
des económicas y académicas que ofrece su ca-
pital, Popayán, es uno de los destinos preferidos 
por los oriundos de Nariño para establecer allí 
su residencia permanente (Ver Cuadro 12).

Las cifras, y su conversión a tasas de creci-
miento total, muestran que el Nariño no ha 
cambiado su condición de departamento ex-
pulsor de población, como lo indican las varia-
ciones de las tasas netas de migración de estos 
dos años censales. Sin embargo, a pesar de que 
las cifras de las emigraciones son prevalentes, 
describen una tendencia decreciente, como lo 
reportan la tasa de emigración; en contraste, las 
inmigraciones vienen reportando un incremen-
to en la intensidad y velocidad de crecimiento, 
como lo expresan las transformaciones en las 
tasas de migración interna y el crecimiento del 
período estudiado (Ver Cuadro 14). 

Otro aspecto que hay que considerar es que 
el fenómeno migratorio en Nariño no es prepon-
derante, pues afecta a menos de la quinta parte 
de los residentes registrados en los dos censos 
de población; comportamiento que no presenta 
mayores variaciones en este período intercensal. 

Cuadro 9. Migración de Reciente Censo 2005

Indicador Censo 2005

Inmigrantes 24.275

Emigrantes 31.315

No migrantes 1.257.787

Población residente anterior 1.289.102

Población residente actual 1.282.062

Número de migraciones 55.591

Migración neta -7.040

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005

Cuadro 10. Indicadores de Migración Interna 
Reciente 2005

Indicador Censo 2005

Tasa de migración interna 43,12

Tasa de inmigración interna 18,83

Tasa de emigración interna 24,29

Tasa neta de migración interna -5,46

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005

Por otro lado, la dinámica que describen es-
tos movimientos migratorios demuestra que 
vienen disminuyendo las inmigraciones proce-
dentes de departamentos y regiones con altos 
niveles de desarrollo económico, social y urba-
no, como el Valle del Cauca y Bogotá, excepto 
las que proceden de Antioquia; el caso más sig-
nificativo es el de Caquetá, cuyas inmigraciones 
pasaron en 1993 de 369 a 1381 en 2005, reportan-
do una tasa de crecimiento en estos 12 años de 

del Cauca reportan el mayor peso porcentual de 
dichos movimientos, el mayor incremento de 
foráneos residentes permanentes en este terri-
torio lo aportó el departamento de Putumayo, 
con 6.303 personas, registrando un ritmo y ve-
locidad de crecimiento mayor a la del Valle del 
Cauca (Ver Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Inmigración de Toda la Vida Censos 1993 - 2005

Departamento Censo 1993 % Censo 2005 % TCTITV 1993-2005*

Putumayo 5843 13,56% 12146 19,52% 70,08%

Valle 13737 31,87% 18299 29,41% 28,48%

Antioquia 1972 4,58% 3512 5,65% 56,16%

Caquetá 369 0,86% 1750 2,81% 130,34%

Bogotá 3528 8,19% 4715 7,58% 28,80%

Huila 955 2,22% 2112 3,39% 75,45%

Cauca 7807 18,11% 8834 14,20% 12,34%

Quindío 593 1,38% 1005 1,62% 51,56%

Caldas 1006 2,33% 1392 2,24% 32,19%

Risaralda 606 1,41% 924 1,49% 41,57%

Meta 225 0,52% 519 0,83% 79,03%

Córdoba 196 0,45% 383 0,62% 64,59%

Atlántico 227 0,53% 393 0,63% 53,55%

Cesar 97 0,23% 255 0,41% 89,77%

Cundinamarca 892 2,07% 1022 1,64% 13,58%

Bolívar 278 0,64% 387 0,62% 32,78%

Nte. Santander 311 0,72% 418 0,67% 29,36%

Sucre 116 0,27% 172 0,28% 38,89%

Amazonas 45 0,10% 92 0,15% 68,61%

Arauca 28 0,06% 63 0,10% 76,92%

Guajira 59 0,14% 91 0,15% 42,67%

Santander 758 1,76% 784 1,26% 3,37%

Guaviare 7 0,02% 27 0,04% 117,65%

Vaupés 2 0,005% 17 0,03% 157,89%

San Andrés 15 0,03% 28 0,05% 60,47%

Guainía 1 0,00% 14 0,02% 173,33%

Casanare 65 0,15% 78 0,13% 18,18%

Vichada 1 0,002% 14 0,02% 173,33%

Magdalena 218 0,51% 197 0,32% -10,12%

Boyacá 723 1,68% 687 1,10% -5,11%

Tolima 1796 4,17% 1537 2,47% -15,54%

Choco 626 1,45% 345 0,55% -57,88%

Total 43102 100% 62212 100% 36,29%

*  TCTITV: Tasa de crecimiento total inmigratorio de toda la vida

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005
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Cuadro 12. Emigración de Toda la Vida Censos 1993 – 2005

Departamento Censo 1993 % Censo 2005 %
TCTETV Crecimiento 

1993-2005*

Valle 112677 53,59% 130557 55,06% 14,7%

Bogotá 29685 14,12% 35894 15,14% 18,9%

Cundinamarca 3063 1,46% 5424 2,29% 55,6%

Antioquia 3335 1,59% 5413 2,28% 47,5%

Cauca 23899 11,37% 25699 10,84% 7,3%

Caldas 1591 0,76% 2210 0,93% 32,6%

Risaralda 1743 0,83% 2277 0,96% 26,6%

Quindío 2726 1,30% 2971 1,25% 8,6%

Tolima 1369 0,65% 1578 0,67% 14,2%

Santander 815 0,39% 1023 0,43% 22,6%

Meta 962 0,46% 1167 0,49% 19,3%

Casanare 161 0,08% 313 0,13% 64,1%

Huila 8194 3,90% 8340 3,52% 1,8%

Boyacá 674 0,32% 758 0,32% 11,7%

Sucre 133 0,06% 189 0,08% 34,8%

Guaviare 54 0,03% 105 0,04% 64,2%

Vichada 10 0,00% 32 0,01% 104,8%

Amazonas 99 0,05% 118 0,05% 17,5%

San Andrés 109 0,05% 105 0,04% -3,7%

Nte. Santander 830 0,39% 823 0,35% -0,8%

Magdalena 304 0,14% 293 0,12% -3,7%

Arauca 140 0,07% 117 0,05% -17,9%

Cesar 279 0,13% 233 0,10% -18,0%

Guajira 179 0,09% 105 0,04% -52,1%

Córdoba 357 0,17% 264 0,11% -30,0%

Bolívar 824 0,39% 705 0,30% -15,6%

Atlántico 1022 0,49% 894 0,38% -13,4%

Choco 310 0,15% 99 0,04% -103,2%

Caquetá 1871 0,89% 1091 0,46% -52,7%

Putumayo 12844 6,11% 8298 3,50% -43,0%

Total 210259 100% 237095 100,00% 12,00%

*  TCTETV: Tasa de crecimiento total de la emigración de toda la vida

 Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005
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3.2 Comparación migración 
reciente censos 1993 y 2005

El Cuadro 15 describe los cambios de la diná-
mica de la inmigración reciente según el depar-
tamento de procedencia. En general, se observa 
que en los últimos 12 años han decrecido las 
inmigraciones de este tipo, describiendo una 
tasa negativa de -6,6%, que indica que dejaron 
de entrar a Nariño 1.614 personas procedentes de 
diferentes regiones del país.

Esta pérdida es explicada, principalmente, 
por las bajas en las inmigraciones procedentes 

de departamentos cercanos, como Valle del Cau-
ca y Cauca y de otras regiones un poco más le-
janas, como Bogotá, Tolima, Chocó y Antioquia. 
Las bajas más importantes  se reflejan en las 
inmigraciones procedentes del Valle del Cauca 
y Bogotá, que muestran que dejaron de entrar 
a esta región, procedentes de estos dos lugares, 
2.254 y 1.496 personas respectivamente. Aunque 
el Valle del Cauca reporte un mayor número de 
personas que dejaron de entrar a Nariño, Bogotá 
presenta una tasa mayor de decrecimiento. Tam-
bién llama la atención el ritmo de decrecimien-
to de las tasas de inmigración interna reciente 
que presentan Antioquia, Tolima y Chocó.

En contraste, los mayores crecimientos de 
la inmigración reciente en el departamento los 
aportan Putumayo, Caquetá, Huila, Meta y Cun-
dinamarca. La tasa de inmigrantes procedentes 
del Putumayo creció en este período a 59%, lo 
que significa que en esos doce años entraron a 
Nariño 3.050 personas oriundas de ese departa-
mento. El otro crecimiento significativo de in-
migrantes recientes lo aporta el departamento 
del Caquetá, con movimientos demográficos 
que pasaron de 304 inmigrantes en 1993 a 880 
en el 2005. Aunque el volumen de foráneos re-
cientes procedentes de Putumayo sea mayor, no 
lo es su velocidad de crecimiento, la cual es infe-
rior a la del Caquetá. 

Cuadro 13. Migración de Toda la Vida Censos 1993 y 2005

Migración CENSO 1993 CENSO 2005 Incremento
Tasa de 

Crecimiento Total  
1993-2005

Inmigrantes 43.102 63.537 20.435 38,33%

Emigrantes 210.259 238.842 28.583 12,73%

No migrantes 1.152.257 1.353.910 201.653 16,09%

Residentes actuales 1.195.359 1.417.484 222.125 17,00%

Personas nacidas en Nariño 1.362.516 1.592.910 230.394 15,59%

Número de migraciones 253.361 302.415 49.054 17,65%

Migración neta -167.157 -175.269 -8112 4,74%

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005

Cuadro 14. Comparación indicadores 
Migración  de Toda la Vida Censos 1993 y 2005

Indicador
Censo 
1993

Censo 
2005

Tasa Bruta de migración interna 211,95 213,32

Tasa de inmigración interna 36,06 44,82

Tasa emigración interna 182,48 176,41

Tasa neta de migración interna -139,83 -123,67

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005
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Cuadro 15. Inmigración Reciente Censos 1993-2005

Departamento Censo 1993 % Censo 2005 % TCTIR 1993-2005*

Putumayo 3609 14,35% 6659 28,30% 59%

Caquetá 304 1,21% 880 3,74% 97%

Huila 458 1,82% 658 2,80% 36%

Meta 127 0,51% 210 0,89% 49%

Cundinamarca 235 0,93% 268 1,14% 13%

Córdoba 103 0,41% 130 0,55% 23%

Cesar 70 0,28% 89 0,38% 24%

Quindío 310 1,23% 324 1,38% 4%

Arauca 15 0,06% 26 0,11% 54%

Guaviare 19 0,08% 27 0,11% 35%

Vichada 3 0,01% 7 0,03% 80%

Vaupés 1 0,00% 2 0,01% 67%

Amazonas 21 0,08% 19 0,08% -10%

Guainía 8 0,03% 3 0,01% -91%

Atlántico 212 0,84% 206 0,88% -3%

San Andrés 24 0,10% 10 0,04% -82%

Guajira 79 0,31% 48 0,20% -49%

Casanare 68 0,27% 35 0,15% -64%

Sucre 96 0,38% 52 0,22% -59%

Magdalena 114 0,45% 59 0,25% -64%

Nte. Santander 165 0,66% 106 0,45% -44%

Bolívar 215 0,85% 154 0,65% -33%

Risaralda 338 1,34% 268 1,14% -23%

Caldas 425 1,69% 352 1,50% -19%

Boyacá 214 0,85% 112 0,48% -63%

Santander 326 1,30% 218 0,93% -40%

Antioquia 1176 4,68% 993 4,22% -17%

Choco 351 1,40% 99 0,42% -112%

Tolima 654 2,60% 380 1,61% -53%

Cauca 2778 11,05% 2233 9,49% -22%

Bogotá 3706 14,74% 2237 9,51% -49%

Valle 8924 35,49% 6670 28,34% -29%

Total 25148 100% 23534 100% -6,6%

*  TCTIR: Tasa de crecimiento de la inmigración interna reciente

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005
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Al igual que la inmigración, la emigración re-
ciente de personas procedentes de Nariño hacia 
otras regiones del país ha decrecido en este pe-
ríodo, pasando en 1993 de 55.241 movimientos 
de este tipo a 30.191 en el 2005, diferencia que 
muestra que dejaron de salir 25.050 personas de 
este territorio. La baja más significativa de este 
movimiento la representan las 16.936 personas 
que dejaron de dirigirse al Valle del Cauca. De 
igual manera, las emigraciones hacia Bogotá, 
Putumayo, Cauca, Huila, Quindío, Caquetá, 
Tolima y Bolívar, también presentan caídas no-
tables en este período, como se describe en el 
Cuadro 16.

Por el contrario, las emigraciones recientes 
de personas residentes en Nariño hacia Antio-
quia son las que presentan el mayor incremen-
to, pasando de 960 en 1993 a 1.464 en el 2005, 
que describe una tasa de crecimiento en esos 
doce años de 42%. Este crecimiento es seguido 
por los incrementos en las emigraciones hacia 
Sucre, Caldas, Meta y Córdoba. 

Las cifras y las tasas referentes a la migración 
reciente del departamento de Nariño en el pe-
ríodo intercensal 1993-2005 presentan una vi-
sión sintética de sus principales cambios. Como 
se ha venido mencionando, las caídas de las 
inmigraciones y las emigraciones recientes se 
ven reflejadas en el decrecimiento que reporta 
el número de migraciones, el cual describe que 
en este período 26.644 personas dejaron de en-
trar a este departamento y salir de él; caída que 
también la expresa el importante descenso de la 
tasa de migración reciente, la cual pasó en 1993 
de 76,1 migrantes por cada mil residentes en Na-
riño a 41,79 en 2005. 

Desde la panorámica que describe la dinámi-
ca de la migración reciente, se observa que, al 
igual que la migración de toda la vida, Nariño 
se comporta como expulsor de población, debi-
do a que las emigraciones son mayores que las 
inmigraciones. Sin embargo, estos movimien-
tos describen una tendencia decreciente, que es 
mucho más marcada en las emigraciones, como 
se puede observar en las tasas que miden estos 
fenómenos demográficos (Ver Cuadro 15).

Como en el caso de la migración de toda la 
vida, las migraciones recientes afectan una mí-
nima parte de los residentes registrados en los 
dos censos de población en el departamento, 
siendo un poco más baja en el 2005, por la fuer-
te caída de las emigraciones recientes, como se 
describe en el Cuadro 17 y el Cuadro 18.

4. Conclusiones

Este ejercicio empírico exploró las caracterís-
ticas y la dinámica de la migración interna que 
tuvo como origen y como destino el departa-
mento de Nariño en el período intercensal 1993-
2005. Con este acercamiento se corroboraron 
algunas hipótesis y explicaciones tentativas que 
las investigaciones nacionales han formulado 
sobre este fenómeno en el departamento. 

Con respecto a las características, el departa-
mento del Valle del Cauca ha sido determinan-
te en los procesos migratorios de Nariño, tan-
to los de toda la vida como los recientes10. En 
este departamento reside el mayor porcentaje 
de nativos y residentes anteriores procedentes 
de la región nariñense. Esto se debe quizá al 
poder de atracción que ejerce Cali, su capital, 
que por su desarrollo económico y social, se 
ha convertido en un destino importante para 
acceder a las oportunidades de mejoramiento 
de las condiciones de vida, trabajo, ingreso, 
formación y seguridad que no ofrece Nariño. 
De igual manera, de ese departamento proce-
den los mayores flujos de población que han 
venido a residir a Nariño de forma permanente 

10  Es posible que para algunos de los estudiosos e intere-
sados en este tema, esta evidencia no sea propiamente 
un hallazgo, dado que Benhur Cerón (1985), académico 
e investigador nariñense, ya había identificado que el 
principal patrón migratorio, y “posiblemente el más an-
tiguo”, de la región ha tenido como principal destino 
el Valle del Cauca. Sin embargo, en esta investigación 
se defiende que es un hallazgo, porque no solo se da 
cuenta del comportamiento de las emigraciones hacia 
este departamento, sino también del importante, aun-
que no tan voluminoso, flujo de inmigrantes proceden-
tes de este departamento, lo que da una visión integral 
al proceso migratorio en Nariño, especialmente cuando 
se lo observa desde la doble perspectiva temporal que 
ofrecen los dos últimos censos. 
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Cuadro 16.  Emigración Reciente Censos 1993-2005

Departamento Censo 1993 % Censo 2005 % TCTER 1993-2005*

Antioquia 960 1,74% 1464 4,85% 42%

Sucre 36 0,07% 102 0,34% 96%

Caldas 800 1,45% 836 2,77% 4%

Meta 182 0,33% 194 0,64% 6%

Córdoba 83 0,15% 94 0,31% 12%

Guaviare 9 0,02% 8 0,03% -12%

Guajira 38 0,07% 33 0,11% -14%

Amazonas 22 0,04% 6 0,02% -114%

Cundinamarca 984 1,78% 965 3,19% -2%

San Andrés 23 0,04% 3 0,01% -154%

Arauca 38 0,07% 13 0,04% -98%

Casanare 85 0,15% 54 0,18% -45%

Boyacá 206 0,37% 170 0,56% -19%

Santander 259 0,47% 216 0,71% -18%

Choco 82 0,15% 31 0,10% -90%

César 88 0,16% 28 0,09% -103%

Risaralda 645 1,17% 582 1,93% -10%

Nte. Santander 219 0,40% 152 0,50% -36%

Magdalena 133 0,24% 45 0,15% -99%

Atlántico 229 0,41% 133 0,44% -53%

Bolívar 234 0,42% 129 0,43% -58%

Tolima 501 0,91% 363 1,20% -32%

Caquetá 420 0,76% 128 0,42% -107%

Quindío 864 1,56% 479 1,59% -57%

Huila 1242 2,25% 708 2,34% -55%

Cauca 5539 10,03% 4717 15,61% -16%

Putumayo 2935 5,31% 883 2,92% -107%

Bogotá 8723 15,79% 4929 16,32% -56%

Valle 29662 53,70% 12726 42,12% -80%

Total 55241 100% 30191 100% -59%

* TCTER: Tasa de crecimiento de la emigración interna reciente

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.
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o temporal. Para Castro (2012), estos no provie-
nen en su mayoría de Cali, sino de otros muni-
cipios de ese departamento.

Otras características observadas son las si-
guientes: por una parte, la exploración de las 
migraciones de toda la vida y las migraciones 
recientes indica que aproximadamente una 
quinta parte de la población registrada en los 
dos operativos censales en Nariño ha sido 
afectada por este proceso demográfico. Desa-
fortunadamente, la información trabajada no 
permitió identificar las poblaciones más vulne-
rables a la emigración, especialmente las que 
tienen mayores probabilidades de abandonar el 
departamento. 

Así mismo, con esta experiencia se explora-
ron los principales cambios y transformaciones 
que reportó la migración interna desde y hacia 
Nariño en el período de estudio. Por una par-
te, se observó que tanto las inmigraciones de 
toda la vida como las recientes describen una 
tendencia decreciente; especialmente aquellas 
que provienen de regiones con importantes de-
sarrollos socioeconómicos, como Valle del Cau-
ca y Bogotá; mientras que crecieron los arribos 
de personas nativas y procedentes de regiones 
precarizadas y azotadas por la violencia armada, 
como Putumayo y Caquetá.

En lo referente a las emigraciones, por su 
parte, se evidenció que hacia el Valle del Cauca 

Cuadro 17. Migración Reciente Censos 1993-2005

Indicador Censo 1993 Censo 2005 Incremento
Tasa de 

Crecimiento 
Total  1993-2005

Inmigrantes 25.148 24.275 -873 -3,3%

Emigrantes 55.241 31.315 -23.926 -55,28%

No migrantes 1.031.171 1.257.787 226.616 19,80%

Población residente anterior 1.086.412 1.289.102 206.210 17,36%

Población residente actual 1.056.319 1.282.062 202.690 17,34%

Número de migraciones 80.389 55.591 -24.798 -36,47%

Migración neta -30.093 -7.040 23.043 -124,16%

 Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.

Cuadro 18. Comparación indicadores Migración  Reciente Censos 1993 y 2005

Indicador Censo 1993 Censo 2005

Tasa de migración interna 73,99 43,12

Tasa de inmigración interna 23,15 18,83

Tasa de emigración interna 50,85 24,29

Tasa neta de migración interna -27,70 -5,46

Fuente: MIALC Celade/Cepal. Censos 1993 y 2005.



Dinámica de la migración interna desde y hacia Nariño
Exploración desde las migraciones de toda la vida y reciente. Censos 1993-2005

sociedad y economía No. 35, 2018 • pp. 97-123 121

vienen disminuyendo, en tanto que las salidas a 
Bogotá reportan un leve incremento. Si bien el 
número de personas nativas y residentes que se 
trasladaron al Valle del Cauca son mucho más 
voluminosas en comparación con las que se tras-
ladaron a Bogotá, la tasa de crecimiento de los 
flujos que se dirigen a la capital es más rápida. 

La comparación de las tendencias que la in-
migración y la emigración describen en este 
período mostró que aunque estas últimas sean 
más frecuentes, describen una tasa de creci-
miento descendente. Mientras que si bien las 
inmigraciones son menos numerosas, vienen 
presentando un leve crecimiento, con ritmos y 
velocidades que no se pueden perder de vista. 

Por otro lado, este ejercicio permitió aportar 
evidencia empírica a algunas hipótesis y expli-
caciones formuladas por las investigaciones na-
cionales e internacionales revisadas. Sin embar-
go, algunas de ellas no fue posible comprobarlas 
en esta oportunidad, debido al carácter general 
y estructural de la información analizada. 

Frente al primer grupo de hipótesis, los datos 
observados corroboran la condición de departa-
mento expulsor revelada por algunas fuentes in-
vestigadas (Murad, 2003; Pérez, 2006; OIM, 2012; 
Carmona-Fonseca, 2005; Dulcey, 2006; Bangue-
ro, 2005). Los saldos negativos reportados por la 
migración de toda la vida y la migración recien-
te, y su relativización en tasas netas, confirman 
esta característica. 

El análisis de las matrices MIALC del Celade/
Cepal para los censos 1993 y 2005 corroboran 
que las inmigraciones y las emigraciones, tan-
to las de toda la vida como las recientes, tienen 
como origen y como destino departamentos 

cercanos, como el Valle del Cauca, Cauca y Pu-
tumayo (Castro, 2012; Pérez, 2003). Una parte 
importante de estos movimientos también la 
explican las migraciones desde y hacia otra re-
gión más distante, pero con un fuerte poder de 
atracción, como Bogotá. 

Además la evidencia observada ratifica lo que 
vienen anunciando algunas fuentes que han 
observado este fenómeno en Colombia (Pérez, 
2003; Granados, 2010), que las migraciones de 
toda la vida son más voluminosas y acumulati-
vas que las migraciones recientes, especialmen-
te las emigraciones; aunque, hay que anotar que 
las inmigraciones presentan tasas rápidas de 
crecimiento.

La evidencia no pudo soportar algunas hipó-
tesis planteadas. Los hechos observados, por su 
calidad, naturaleza y alcance, fueron insuficien-
tes para dar cuenta del contexto de causas y con-
secuencias que rodean los procesos migratorios 
en la región, el cual ya ha sido referenciado por 
algunas fuentes (Chávez et al., 1959; Cerón 1985; 
Pérez, 2003; Arango 2004; Sardi 2007; Sandoval 
2007; Bodnar et al., 2007, Castro, 2012; OIM, 2012).

Tampoco se pudo comprobar si son más pre-
valentes las migraciones interdepartamentales 
que la migración rural urbana. No obstante, se 
puede hipotetizar que como Nariño es predomi-
nantemente rural, las emigraciones típicas sean 
de tipo rural urbano; y por el carácter rural de 
regiones cercanas, como Cauca y Putumayo, las 
inmigraciones también tengan esta característi-
ca. Sin embargo, no se puede perder de vista que 
las migraciones interurbanas estén creciendo, 
debido a los intensos procesos de urbanización 
que vienen exhibiendo los principales centros 
urbanos de Nariño y de departamentos vecinos. 
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