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Resumen 

Introducción: Pasto se comportó como receptor y expulsor de población dentro del 

Departamento de Nariño, Colombia, en un contexto de cambios socioeconómicos, políticos y 

culturales. Objetivo: Analizar la correlación entre indicadores socioeconómicos, políticos y culturales 

de Nariño y la migración intradepartamental reciente hacia y desde Pasto, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2018 (DANE, 2018). Metodología: Se relacionaron las medias geométricas 

de las variables contextuales y los datos migratorios mediante el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r), priorizando las asociaciones de mayor magnitud. Resultados: Las mayores correlaciones 

se observaron en la dimensión socioeconómica. Las tasas de migración, inmigración y emigración se 

relacionaron positivamente con el porcentaje de trabajadores formales y de aseguramiento en salud 

contributivo, y negativamente con la cobertura neta en educación primaria y secundaria. En el ámbito 

político, se identificaron asociaciones medias con las hectáreas cultivadas con coca y el 

desplazamiento forzado. Las variables culturales mostraron vínculos bajos, salvo una leve relación 

entre educación superior y emigración. Conclusiones: Las variables socioeconómicas explicaron en 

mayor medida los flujos migratorios recientes en Pasto, en comparación con las dimensiones política y 

cultural. 

Palabras clave: desplazamiento forzado; emigración; inmigración; municipio; Nariño; población; 

residencia; territorio  

JEL: J10; J46; J61; P56; R23; Z10.
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Abstract 

Introduction: Pasto behaved as a receiver and expeller of population within the Department of 

Nariño, Colombia, in a context of socioeconomic, political and cultural changes. Objective: To analyze 

the correlation between socioeconomic, political and cultural indicators of Nariño and recent 

intradepartmental migration to and from Pasto, according to the 2018 National Population and Housing 

Census (DANE, 2018). Methodology: Geometric means of contextual variables and migration data 

were related using Pearson's Correlation Coefficient (r), prioritizing the associations of greater 

magnitude. Results: The highest correlations were observed in the socioeconomic dimension. 

Migration, immigration and emigration rates were positively related to the percentage of formal workers 

and contributory health insurance, and negatively related to net coverage in primary and secondary 

education. In the political sphere, medium associations were identified with hectares under coca 

cultivation and forced displacement. Cultural variables showed low links, except for a slight relationship 

between higher education and emigration. Conclusions: Socioeconomic variables explained recent 

migration flows in Pasto to a greater extent, compared to the political and cultural dimensions. 

 

Keywords: forced displacement; emigration; immigration; municipality; Nariño; population; 

residence; territory. 

JEL: J10; J46; J61; P56; R23; Z10. 

 

Resumo 

Introdução: Pasto se comportou como receptor e expulsor de população dentro do 

Departamento de Nariño, Colômbia, em um contexto de mudanças socioeconômicas, políticas 

e culturais. Objetivo: analisar a correlação entre os indicadores socioeconômicos, políticos e 

culturais de Nariño e a recente migração intradepartamental de e para Pasto, de acordo com o 

Censo Nacional de População e Habitação de 2018 (DANE, 2018). Metodologia: as médias 

geométricas das variáveis contextuais e os dados de migração foram relacionados usando o 

Coeficiente de Correlação de Pearson (r), priorizando as associações de maior magnitude. 

Resultados: as correlações mais altas foram observadas na dimensão socioeconômica. As taxas 

de migração, imigração e emigração foram positivamente relacionadas à porcentagem de 

trabalhadores formais e ao seguro de saúde contributivo, e negativamente relacionadas à 

cobertura líquida no ensino fundamental e médio. Na esfera política, foram identificadas 

associações médias com hectares cultivados com coca e deslocamento forçado. As variáveis 

culturais apresentaram vínculos baixos, exceto por uma leve relação entre educação superior e 

emigração. Conclusões: As variáveis socioeconômicas explicaram melhor os fluxos 

migratórios recentes em Pasto, em comparação com as dimensões política e cultural. 
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Introducción 

Palavras-chave: deslocamento forçado; emigração; imigração; município; Nariño; população; 

residência; território. 

JEL: J10; J46; J61; P56; R23; Z10. 
 

 

 

 
 

Pasto es la capital del departamento de Nariño (Anexo 1), división político-

administrativa ubicada en el suroccidente colombiano, en la zona limítrofe con Ecuador. 

Además de esta ciudad, el departamento lo componen otros 63 municipios, que se despliegan 

entre el Litoral Pacífico, la Cordillera de los Andes y la selva amazónica, ocupando un área de 

32.268 km2. Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta parte del país estaba 

habitada por 1.335.521 personas (cifra que corresponde al 0,28% del total de la población del 

país).  

Esta misma fuente registró para su capital 352.326 personas, que representaban el 

26,4% de la población del departamento (DANE, 2018). Le siguen en importancia económica y 

urbana Tumaco e Ipiales. Los demás municipios que configuran esta entidad territorial 

colombiana son eminentemente rurales, y se caracterizan porque muchos se encuentran 

asolados por la violencia derivada del conflicto interno y la pobreza, que, especialmente en la 

costa pacífica, raya con la miseria.  

 

En los cinco años que antecedieron al último CNPV del 2018, Pasto fue, al mismo 

tiempo, atractor y expulsor de población dentro de esta entidad territorial (Anexo 1). Dichos 

flujos de entrada y de salida ocurrieron en el marco de una serie de variaciones del contexto 

socioeconómico, político y cultural del departamento que, si bien son de vieja data, tal vez se 

hayan dinamizado en los cinco años anteriores a la aplicación de dicho empadronamiento.   

Según Castro (2016), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2008) y Flórez (2000), generalmente la asociación de migración interna y modernización 

socioeconómica, se expresa en el país bajo la forma de cambio de residencia entre centros 

urbanos.  

Sin embargo, contradiciendo los hallazgos que Rodríguez (2002) y Rodríguez y Busso1 

                                                 
1 Para estos demógrafos latinoamericanos, las migraciones rurales urbanas han entrado en un periodo de declive 
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(2009) encontraron en los patrones y el sentido de los flujos migratorios internos en América 

Latina, en regiones empobrecidas, como Nariño, persiste la predominancia de la migración 

rural-urbana de corta distancia, la cual ha sido motivada, principalmente, por la búsqueda de 

mayores oportunidades de mejora de sus condiciones de vida en esta capital departamental, así 

como de ascenso en el estatus social, mediante la cualificación en sus universidades e institutos 

de formación técnica y tecnológica. Siguiendo a Castro (2012) y a Castellanos (2016), estas 

aspiraciones fueron, posiblemente, las que llevaron a numerosos residentes del resto a 

trasladarse a Pasto.  

 

En Colombia, una parte de la migración interna rural-urbana, inferior con respecto a los 

cambios de residencia impulsados por la pobreza y la ausencia de posibilidades de movilidad 

social y económica, es la producida por el conflicto armado interno (Flórez, 2000; Granados, 

2010). En Nariño, la violencia derivada de su fuerza e intensidad, ha desencadenado flujos de 

desplazamientos forzados, muchos de los cuales probablemente se dirigieron a Pasto. Estas 

oleadas no tuvieron el mismo ímpetu, pues sus picos más altos se presentaron en los años 2001, 

2002 y 2006, dejando 2.160, 1.555 y 1.328 desplazados respectivamente (Observatorio de 

derechos humanos y conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

[INDEPAZ], 2024). En los cinco años que antecedieron al CNPV del 2018, si bien este flagelo 

se atenuó, en el año 2017 se registraron 857 víctimas.   

 

Este desarraigo colectivo también se ha relacionado con otra de las complejidades que 

ha traído consigo el conflicto armado: el despojo de tierras para cultivos ilícitos (Durán et al., 

2014; Ministerio de Justicia, 2018). En el periodo 2013 a 2018, el número de hectáreas de tierra 

de uso ilícito se incrementó de manera desmesurada, pasando de 13.000 hectáreas a cerca de 

40.000 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNDOC], 2022), 

ubicando al departamento de Nariño en el primer puesto a nivel nacional en el número de 

hectáreas sembradas de coca.  

 

Los municipios más afectados por este flagelo se encontraban en el Pacífico Nariñense, 

especialmente en Tumaco, el segundo centro urbano del departamento, donde gran parte de su 

economía dependió del narcotráfico en el periodo de estudio, lo que incrementó su número de 

asesinatos y desplazamientos forzados por la violencia (Angulo y López, 2018).  

                                                                                                                                                           
en la región, a costa del crecimiento de las migraciones entre grandes y medianos centros urbanos.  
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Por otro lado, uno de los motivos que impulsó este tipo de inmigración estuvo 

relacionado con los programas que el gobierno departamental y las últimas administraciones 

municipales de Pasto adelantaron para promover el empleo decente. Entre 2013 y 2018, se 

implementaron diversos programas como parte del Plan Departamental de Empleo de Nariño, 

como “Ciudades sostenibles y competitivas”; así como programas de fortalecimiento 

empresarial, empleo formal, innovación económica y generación de ingresos para grupos 

vulnerables (Alcaldía Municipal de Pasto, 2016 y Ministerio del Trabajo, 2014). El aumento de 

los puestos de trabajo y emprendimientos empresariales, implicaron un incremento de la 

inversión pública en un 35,52%, pasando de $48.232 millones a $64.843 millones en este 

periodo, con lo cual se esperaba que su aporte al PIB (Producto Interno Bruto) per cápita se 

incrementara en el corto plazo en USD 3.423.000 (Financiera de Desarrollo Territorial 

[FINDETER], 2015).    

 

Sin embargo, dado que no existen antecedentes sobre este particular en Nariño, se 

estima que no todo el flujo de personas que ingresaron a la ciudad con sus hogares logró 

encontrar un trabajo formal debido a su bajo nivel de escolaridad y experiencia, o no 

encontraron cabida en los programas de empleo del gobierno; con lo que, seguramente, no 

tuvieron otra alternativa que acudir a la informalidad laboral para subsistir, lo que no significó 

el mejoramiento de sus condiciones de vida (Maldonado et al., 2018; Martínez, 2006).  

 

Asimismo, desde el punto de vista cultural, Pasto ha sido para la región el epicentro del 

avance de la individuación, del cambio de valores y costumbres añejas, y del progreso de la 

secularización de las ideas; transformaciones que, en su conjunto, han fortalecido su poder 

atractivo. Este contexto ha implicado para los allegados procedentes de diferentes partes de 

esta región colombiana, en especial para las mujeres, la posibilidad de desarrollar una 

mentalidad racional e individual, que las ha llevado a privilegiar proyectos profesionales, 

académicos y empresariales de tipo personal.  

 

Gracias a esta transición, han postergado o renunciado de forma definitiva a los 

compromisos y responsabilidades de la vida conyugal. Esta suerte de cambios subjetivos ha 

avanzado para esta población en detrimento de las tradiciones que ha impuesto la sociedad, 

como el matrimonio, la fecundidad, la crianza de los hijos, la realización de las labores 

domésticas y la obligación de estar con una pareja para toda la vida (Flórez et al., 2018; 

Zúñiga, 2002).  
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No obstante, es factible que una parte de este grupo de mujeres, cuyo número se 

desconoce, arribó a la ciudad en edades productivas, reproduciendo los roles de esposas, 

madres, amas de casa propios de su lugar de residencia anterior; quizá llegaron unidas 

mediante la institución del matrimonio religioso o como pareja informal de su cónyuge; 

vínculo este último que en ningún sentido es indicador del avance de una segunda transición 

demográfica (Flórez y Sánchez, 2013; Van de Kaa, 2002), sino que es una expresión de la 

pobreza, de la baja escolaridad, del aislamiento geográfico y, en especial en la zona pacífica, de 

la escasa o nula penetración del catolicismo y sus tradiciones (Saavedra et al., 2013).  

 

Siguiendo la investigación especializada (Álvarez y Castro, 2020), seguramente se 

trasladaron solas con sus hijos, asumiendo además de su crianza y la responsabilidad de las 

labores domésticas, las funciones de cabeza de familia trabajando en actividades informales 

mal remuneradas, con las que mantuvieron los gastos mínimos del hogar.    

   

Pero también, hablando de la otra parte de la hipótesis planteada, de la cual, cómo ya se 

mencionó, no existe ninguna investigación previa, de Pasto emigraron a otro lugar del 

departamento, aquellos hombres y mujeres jóvenes generalmente empobrecidos, con bajos 

niveles de escolaridad y con escasa experiencia que no consiguieron incorporarse a su mercado 

de trabajo informal. Además, es factible, que hayan retornado a su residencia anterior debido a 

que no lograron matricularse en una carrera profesional.  

 

Lo observado en las migraciones de retorno internacional, como la desarrollada por 

Villamil (2020), dejan percibir algunos conflictos de los retornados, que es posible que se 

repliquen en una escala menor a nivel interno; como la frustración derivada de no encontrar un 

puesto de trabajo que les asegure una estabilidad económica y la atención del estado para 

ubicarse laboralmente, dificultades que los llevaron a su lugar de residencia anterior, 

generalmente empobrecido, para, posiblemente, incorporarse a grupos armados ilegales 

asociados con el narcotráfico y la minería ilegal. 

 

Sin embargo, no todos estos retornos tuvieron un sentido negativo, pues en algunos 

casos implicaron el mejoramiento de sus condiciones de vida y su bienestar. Es posible que una 

parte de esta población haya emigrado hacia otros municipios de Nariño, generalmente, con 

títulos profesionales obtenidos en las universidades y centros de formación continuada con 

sede en Pasto, para atender las oportunidades laborales que ofrecía principalmente el estado en 
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el sector rural (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2023; Villamarín y 

Ortega, 2024).  

 

Otra explicación puede encontrarse en la migración de retorno representada, 

principalmente, por población de adultos mayores, que, una vez cumplida su vida laboral y de 

crianza de sus hijos en Pasto, decidieron retornar a sus lugares de origen o de residencia 

anterior, para vivir esta etapa de sus vidas cuidando su salud, desarrollando actividades que 

demanda el campo de acuerdo con sus posibilidades o conviviendo con sus familiares y amigos 

de vieja data (Martínez, 2006; Villamarín y Ortega, 2024).  

 

A partir de esta serie de hipótesis y de su encadenamiento, el presente artículo buscó 

analizar la correlación entre algunos indicadores del contexto socioeconómico, político y 

cultural de Nariño y la migración intradepartamental reciente que experimentó Pasto, según el 

último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en el año 2018. Varias 

son las razones que justifican la realización de esta investigación, dentro de las cuales se 

pueden listar el interés de generar conocimiento sobre una problemática que, a este nivel, no ha 

sido tocada ni en la región ni en las demás capitales departamentales del país, salvo ciertos 

acercamientos desarrollados en Bogotá y Medellín (Blanco, 2014; Cuervo, et al., 2018).  

 

También se busca avanzar en la discusión sobre si en regiones como Nariño, 

caracterizadas por la violencia generada por el conflicto interno derivado del narcotráfico, la 

minería ilegal y el despojo de tierras para uso ilícito, prevalece la visión 'negativa' de la 

migración, según la cual la mayor parte de los movimientos de población al interior de este 

territorio son desplazamientos forzados (Granados, 2010). Además, se espera que los 

resultados de este ejercicio empírico orienten la toma de decisiones de los organismos de poder 

departamental y municipal. 

 

Además de esta introducción, que conjuga una serie de hipótesis interrelacionadas entre 

sí con algunas investigaciones alusivas al problema planteado, el artículo está compuesto por 

un apartado metodológico, el análisis descriptivo de los resultados, y las conclusiones, que no 

solo incluyen el significado de los principales hallazgos encontrados, sino también su discusión 

con la bibliografía consultada, las referencias bibliográficas y los anexos.    
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Se trató de una investigación social cuantitativa de alcance correlacional y descriptivo 

(Cohen et al., 2019), que utilizó información de las matrices de origen y destino del sistema 

MIALC (Migración Interna de América Latina y el Caribe) de la Comisión Económica para 

América Latina y del Caribe (CEPAL) y del  Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE) de Divisiones Administrativas Menores (DAME), del sistema 

Terridata del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del Registro Único de Víctimas 

(RUV), de la Encuesta Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales (SISBEN) y del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE.  

 

Para operacionalizar las dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales en 

sociedades en proceso de transformación, se acudió a una serie de indicadores representativos 

sugeridos por la teoría sociológica norteamericana de corte funcionalista estructural 

(Eisenstadt, 1972; Germani, 1969), los cuales, para cada una de estas esferas, se seleccionaron 

de acuerdo con la información oficial disponible a nivel municipal para el periodo de estudio.  

 

Por tanto, lo económico se observó en el comportamiento de los sectores primario, 

secundario y terciario de la economía, así como en los porcentajes de trabajadores formales e 

informales; lo social, a su vez, se evidenció en las coberturas netas de educación primaria y 

secundaria, así como en los tipos de aseguramiento en salud subsidiado y contributivo. Para 

realizar una aproximación al contexto político, se acudió al volumen de desplazamientos 

forzados, al número de hectáreas cultivadas de coca y a las transferencias que el estado central 

destinó a sus 64 municipios; indicadores que, dentro de otras utilidades, tienen como función 

evaluar la efectividad del estado para mitigar estos conflictos (Sánchez, et al., 2018).  

 

A su turno, la individualidad, el cambio de los valores tradicionales y la secularización 

fueron difíciles de observar, ya que en el país no existía para el periodo considerado 

información estadística cultural desagregada a nivel municipal (por ejemplo, de variables como 

el autorreconocimiento religioso, el número de organizaciones culturales, entre otros). Estas 

razones hicieron que se acudiera a variables proxi, como las tasas de mujeres y de hombres 

casados, en unión libre y separados, y las tasas de universitarios y universitarias. 

 Metodología 
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�̅� = √∏ 𝑥𝑖=
𝑛
𝑖=1

𝑛
√𝑥1 ⋅ 𝑥2 ⋯ 𝑥3
𝑛

    (1) 

 

En cuanto a la migración intradepartamental reciente de Pasto, se trabajó con la 

información que proporcionaron las matrices de origen destino del DAME, que se nutrieron 

con la información arrojada por el CNPV del 2018. En dichas matrices se encontraron las cifras 

tanto de la inmigración como de la emigración, las cuales, además, venían desagregadas por 

sexo y edad.   

 

En términos operativos, se utilizó la información sobre la migración interna reciente 

proporcionada por el CNPV de 2018. Este tipo de migración se refiere a las personas que, 

siendo residentes de un municipio o población de interés, informaron en el censo que su lugar 

de residencia cinco años antes era distinto al actual. Esta migración subsana las dificultades del 

otro tipo de cambio de residencia dentro del territorio colombiano, que se conoce como 

migración antigua o de toda la vida (González, 2002; Rodríguez, 2023), que la constituyen 

aquellas personas que, sin importar el tiempo transcurrido, le declararon a este 

empadronamiento que nacieron en un lugar distinto al de su residencia habitual.  

 

Por esta razón, la temporalidad que implica la migración a fecha fija, hizo que se 

tomara información de cada una de las dimensiones consideradas del contexto regional para los 

años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, cuya descripción le aportó un marco general y 

desagregado a nivel municipal a la correlación. A su vez, se caracterizó la migración a partir de 

los porcentajes de migrantes, de inmigrantes, de emigrantes y la migración neta, las cuales se 

graficaron mediante diagramas de cuerdas.  

 

Para la correlación, los porcentajes y tasas de las dimensiones socioeconómica, política 

y cultural, se promediaron a través de medias geométricas, las cuales son sugeridas cuando en 

el análisis se trabaja con datos relativos; además, se trata de una medida que no se ve afectada 

por valores extremos (Ayala, 2020). En pocas palabras, es la raíz enésima de todos los datos 

relativizados de cada una de las variables de las dimensiones antes mencionadas. Se calcula 

mediante la siguiente Ecuación 1:   
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𝒓 =
𝑛(𝛴×𝑦)−(𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√[𝑛𝛴𝑥2−(𝛴𝑥)2][𝑛𝛴𝑦2−(𝛴𝑦)2]
   (2) 

 

 

 

Donde:  

𝑥= Media Geométrica 

n= Total de datos 

x= Cada dato 

 

En el caso de la migración, se acudió a las tasas demográficas y no a los porcentajes, 

dado que estas dieron cuenta de lo que sucedió en el contexto, y no de lo que aconteció con el 

total de movimientos, como se hizo en el análisis descriptivo. 

 

Por último, con el Coeficiente de Correlación de Pearson (r) se relacionaron 

estadísticamente las medias geométricas de las variables de las dimensiones del contexto 

departamental y los datos de la migración intradepartamental reciente de Pasto para el año 

2018. El coeficiente de correlación de Pearson se expresa estadísticamente en la Ecuación 2:  

 

 

 

 

En términos matemáticos, se trata de una razón que relaciona la covariación con la raíz 

cuadrada de las variaciones de las coordenadas X y Y, y la variación de Y (Briones, 2006).  

 

Sin embargo, como los datos que se relacionaron de forma estadística provinieron de 

varias fuentes, se normalizaron mediante el método Z - score. Se trata de una técnica que los 

estandariza para que obtengan una media de 0 y una desviación estándar de 1 (González, 

2013). Esta conversión permitió establecer comparaciones entre diferentes conjuntos de datos2. 

Para su cálculo se acudió a la Ecuación 3:  

 

 

𝑍 = 𝑋 −  µ/𝜎     (3) 

 

                                                 
2 Esta transformación de los datos (Z) expresa a cuántas desviaciones estándar está el valor original con respecto a 

la media aritmética. Con esta estandarización puede establecerse si dicho valor se encuentra por encima o por 

debajo de esta medida de tendencia central.  
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Resultados 

Donde: 

X es el valor original. 

µ es la media aritmética de los datos a relacionar. 

𝜎 es la desviación estándar.  

 

 

 

Análisis de la correlación  

Antes de analizar la correlación, es necesario describir las cifras referentes a la 

migración intradepartamental reciente de Pasto. Según el CNPV del 2018 (DANE, 2018), esta 

ciudad sumó 13.104 movimientos migratorios intradepartamentales, de ellos 7.383 

correspondieron a cambios de residencia a la capital (53,6%), y 5.676 a salidas de ella para 

establecerse en el resto de los municipios del departamento (46,4%). A manera de síntesis, las 

entradas y salidas intradepartamentales recientes, arrojaron una migración neta de 1.707 

personas; saldo que, aunque positivo, representó un aporte muy bajo al crecimiento de su 

población. Este hecho lo corrobora el índice de eficiencia migratoria3 que, para este caso, y con 

sus deficiencias, fue cercano a 0 (0,130) (Rodríguez, 2023).  

 

Según la Figura 1, los inmigrantes recientes le manifestaron al censo que su municipio 

de residencia 5 años atrás, se encontraba en mayor medida, en Ipiales, Tumaco, Túquerres, 

Guaitarilla, Samaniego y Buesaco; a excepción de Tumaco, los demás municipios se 

encuentran cerca de Pasto. Es preciso decir que, si se lee la figura a nivel municipal, se trató de 

una inmigración reciente interurbana, ya que los mayores volúmenes de inmigrantes provenían 

del segundo y tercer municipio de importancia urbana, económica y demográfica de la región 

(1.438 personas, aproximadamente el 19%). Pero si se suma el número de advenedizos de los 

61 municipios restantes, entonces fue, principalmente, una inmigración rural-urbana (5.945 

personas equivalentes al 81%).  

 

Algo similar se encontró con las emigraciones. Aquellos que le declararon al censo que 

cinco años atrás residían en Pasto, pero que en el año 2018 vivían en los dos grandes centros 

urbanos del departamento, sumaron 788 personas que representaron un 15%. Sin embargo, 

                                                 
3 Índice de Eficiencia o Eficacia Migratoria = migración neta/migración bruta 
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como lo describe la Figura 1, se trasladaron a municipios cercanos a esta capital como 

Chachagüi, Tangua, Buesaco, así como a otros lejanos, como La Unión. En términos 

cuantitativos, el número de personas que cambió su residencia a otros municipios de Nariño 

desde Pasto (emigración intradepartamental reciente Urbano - Rural) llegó a las 4.488 personas 

(85%); cifra aproximadamente seis veces superior a la interurbana (Pasto – Tumaco y Pasto – 

Ipiales). 

 

Figura 1  

Inmigración y emigración reciente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices origen destino del sistema MIALC 

(CELADE, 2018). 

 

Según el sexo, tanto en los cambios de residencia a Pasto, como en las salidas de 

personas que cinco años atrás tenían su residencia en esta capital departamental, las mujeres 

establecieron una ligera mayoría frente a los hombres, con una relación a su favor de 52,18% y 

de 50,71% respectivamente.  

 

Asimismo, la ciudad experimentó procesos de entradas y salidas protagonizados, 

generalmente, por población en edad de trabajar y producir. La inmigración estuvo 

representada, principalmente, por personas de 30 a 34 años (52%), y en una medida inferior por 

población que se encontraba entre los 35 y los 39 años (23,8%) (Figura 2). 

 

La estructura por grupos etarios de las personas que emigraron de Pasto hacia otros 

municipios de la región mostró una composición distinta. Si bien un grupo significativo de 

emigrantes provenía de la ciudad y tenía entre 30 y 34 años (35,5%), este segmento fue 

superado por los más jóvenes, quienes se encontraban en el decenio de 20 a 29 años (46%). 
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Figura 2 

Inmigrantes y Emigrantes por sexo y edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices origen destino del sistema MIALC 

(CELADE, 2018). 

 

Correlaciones de alta magnitud entre el contexto socioeconómico y la migración 

intradepartamental reciente 

En los cinco años que antecedieron al CNPV del 2018, tuvieron una alta productividad 

las actividades del sector terciario de la economía, cuyo aporte al PIB departamental fue 

superior al 50% (DNP, 2024b). El sector industrial y manufacturero se caracterizó por su bajo 

dinamismo, incluso ubicándose por debajo del sector primario (Anexo 2). 

 

A nivel municipal se corrobora dicho proceso de tercerización de la economía. De 64 

municipios, 40, es decir, el 63%, se caracterizaron porque más del 50% de su producción 

provino de dicha rama. Municipios del litoral pacífico, como Mosquera (84,4%), e Ipiales 

(78,6%), en la sierra, obtuvieron los porcentajes más relevantes (Anexo 3). 

 

Asociado con lo anterior, otro conflicto socioeconómico fue la alta proporción de 

trabajadores informales, cuyo porcentaje superó, en los cinco años observados, el 90%, cifra 

que estableció una marcada distancia con respecto al trabajo formal, que en ningún momento se 
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extendió más allá del 5% (DNP, 2024b) (Anexo 2). En este sentido, en 61 municipios, es decir, 

en el 95% del departamento, esta actividad productiva caracterizó a casi toda la población 

ocupada. Este fenómeno distinguió a los 10 municipios del pacífico nariñense y a Policarpa 

(97,5%), Providencia (97,3%) y Cumbal (97,1%) localizados en la Cordillera de los Andes 

(Anexo 4).  

 

Otro indicador que dio cuenta de la realidad socioeconómica del contexto 

departamental fue el relacionado con la cobertura de los niveles básicos de formación. Las 

cifras mostraron una distancia significativa entre las tendencias que describieron las coberturas 

netas de educación primaria y secundaria (Anexo 2). En educación primaria, las coberturas 

netas más bajas se encontraron, principalmente, en municipios serranos, como Los Andes, 

Albán, San Bernardo, las cuales fueron inferiores a 50 estudiantes por cada mil matriculados de 

6 a 10 años en este nivel (Anexo 5). En contraste, en cuatro municipios de la cordillera, como 

Aldana, Gualmatán, Imues y Guachucal, la cobertura de secundaria superó con distancia la tasa 

de formación primaria.  

 

Por último, otro indicador analizado dentro de este contexto socioeconómico, fue el tipo 

de aseguramiento en salud (Anexo 2). Al igual que en el caso del trabajo informal, lo que más 

llamó la atención fue la distancia que existió a favor del régimen subsidiado por el estado, con 

respecto al que pagaron de su salario empleadores y trabajadores formales al régimen 

contributivo. El aseguramiento subsidiado caracterizó a los 10 municipios de la costa pacífica, 

así como a municipios cercanos a Pasto, como La Florida, El Tambo, Ancuya, El Peñol, 

Consacá y Tangua (Anexo 6). En contraste, en la capital se registró el porcentaje más alto de 

afiliados al régimen contributivo a nivel regional.  

  

Pasando al plano del análisis de la correlación, en la Figura 3 se evidencian las 

relaciones de alta magnitud positivas y negativas que las variables socioeconómicas 

contrajeron con la migración intradepartamental reciente de Pasto. Por el lado de las 

asociaciones positivas, se encontró que la tasa del aseguramiento contributivo y los porcentajes 

acumulados de trabajadores formales, trabaron correlaciones de alta magnitud con las tasas de 

migración y emigración. En contraste, las coberturas netas promediadas de primaria y 

bachillerato entablaron correlaciones negativas de alta intensidad con las tasas de migración, 

inmigración y emigración de hombres y mujeres. 

Asimismo, la menor informalidad laboral que caracterizó a Pasto en el periodo de 
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estudio con respecto a las otras regiones fungió como un factor de atracción de población. A su 

vez, aunque el porcentaje de este indicador socioeconómico fue muy elevado, como se 

describió anteriormente, en el resto de los municipios, esta forma de producción, por lo 

general, no impulsó un cambio de residencia masivo a la capital (Figura 3).   

 

Figura 3  

Matriz de correlación entre variables socioeconómicas e indicadores de la migración 

intradepartamental 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relaciones de mediana magnitud entre política y migración 

Aunque son varios los indicadores a través de los cuales se puede caracterizar la 

realidad política de una región, en departamentos como Nariño, signados en las últimas 

décadas por la violencia producida por el conflicto armado interno, y por la pobreza que 

confluye en algunos de sus municipios con la miseria, el volumen de población desplazada, el 

número de hectáreas sembradas de coca y las transferencias que el estado le depositó a esta 

entidad territorial, permitieron realizar un breve diagnóstico de lo que sucedió recientemente 

con esta dimensión de su contexto. 

 

El volumen de desplazados por la violencia describió una baja en su tendencia, pasando 

de 27.647 a 26.040 personas, lo que significó una caída del 5,8% (RUV, 2024) (Anexo 7). 



Migración intradepartamental en Pasto y contexto socioeconómico, político y cultural de Nariño (Colombia) 

Francisco Javier Villamarín Martínez 

 201  

Rev. Tend. ISSN-E 2539-0554. Vol. XXVI N°2, 186-216- Julio - Diciembre 2025 

Universidad de Nariño 

 

 

Todos los municipios de Nariño fueron flagelados por este problema, pero en algunos de ellos 

su intensidad fue mayor. Hubo regiones, como la costa pacífica, donde Tumaco se comportó 

como el principal receptor de esta población. En otros como El Charco, Barbacoas, Magui, 

Roberto Payán y Santa Bárbara, el fenómeno se fue agudizando (Anexo 8). Así mismo, en la 

sierra, Cumbal, Policarpa, Ricaurte y Samaniego, describieron una media en el año 2018 de 

602 desplazados.  

 

Por otro lado, uno de los conflictos que tristemente hizo célebre al departamento en el 

periodo de estudio, fue el aumento del número de hectáreas sembradas de coca (Anexo 7). En 

este sentido, es preciso mencionar que creció su volumen, pasando de 499.000 hectáreas a 

718.000, experimentando un incremento del 43,8% (219.000 hectáreas aproximadamente)  

 

No todos los municipios de Nariño registraron este tipo de cultivos (Anexo 9). Como en 

el caso anterior, el problema se ubicó con intensidad en los municipios de la zona pacífica. En 

Barbacoas, El Charco y Roberto Payán, el fenómeno se tornó complejo; de estos, El Charco 

reportó un aumento vertiginoso, ya que pasó en solo 5 años de 12 a 5.147 hectáreas (DNP, 

2024b). 

 

En la misma línea, las trasferencias nacionales per cápita son, como ya se mencionó, 

una variable proxi para medir la inversión que el estado traslada a los departamentos y 

municipios del país, para financiar, entre otros, programas sociales y de generación de empleo. 

Estos desembolsos los hace mediante El Sistema General de Participación (SGP). En pocas 

palabras, este dato muestra el monto de recursos que el estado central asignó en promedio por 

persona a cada entidad territorial durante el periodo de análisis (DNP, 2024).  

 

Se observó que la inversión del estado creció en 162.911 millones de pesos (23,3%), 

resultantes de la diferencia entre los 699.893 millones que transfirió en 2013 y los 862.804 que 

invirtió en el año 2018 (Anexo 7). A nivel municipal se evidenció una distribución heterogénea 

de las transferencias, donde los municipios predominantemente rurales fueron los más 

beneficiados (Anexo 10). 

 

En lo referente a las correlaciones que establecieron estos indicadores y la migración 

intradepartamental reciente, hay que mencionar que algunas de sus vinculaciones arrojaron una 

asociación de mediana intensidad positiva. Este fue el caso de las relaciones entre el porcentaje 



Migración intradepartamental en Pasto y contexto socioeconómico, político y cultural de Nariño (Colombia) 

Francisco Javier Villamarín Martínez 

 

Rev. Tend. ISSN-E 2539-0554. Vol. XXVI N°2, 186-216- Julio - Diciembre 2025 

Universidad de Nariño  202  

 

 

de hectáreas cultivadas de coca con la migración neta, con la Tasa de Inmigración de hombres 

y con la Tasa de Emigración de mujeres (Figura 4).  

 

Figura 4  

Matriz de correlación de indicadores del contexto político y la migración intradepartamental 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asociaciones de baja magnitud entre cultura y migración 

El comportamiento del estado civil, así como las variaciones de la formación superior, 

son indicadores proxi del contexto cultural regional. Con respecto al estado civil, las tasas más 

altas las reportaron los hombres y mujeres que manifestaron vivir en unión libre con su pareja 

(Anexo 11). Al comparar esta condición en los dos sexos, no se percibieron diferencias, pues 

fue un fenómeno generalizado en los municipios del litoral pacífico, y también en los del pie de 

monte andino, como Ricaurte, Mallama y El Rosario (DNP, 2024a). Por el contrario, no se 

trató de una característica que haya distinguido a Pasto y a sus municipios circunvecinos 

(Anexo 12).  

 

Las Tasas de mujeres y hombres en unión libre fueron seguidas por las tasas de los 

casados de ambos sexos. Sin embargo, describieron un comportamiento contrario, pues los 

casados se concentraron, principalmente, en los municipios de la sierra, en especial aquellos 

que se encuentran muy próximos a Pasto. En este grupo sobresalieron municipios de la 

cordillera como El Tambo, Ancuya, Túquerres, Funes y Sapuyes. En el pacífico los 

matrimonios católicos y civiles ocurrieron con frecuencias muy bajas, como lo describe el 

Anexo 13.  

 

De igual manera, la distribución de separadas y separados en el territorio fue 
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heterogénea. Además, de que ellas se separaron más que ellos, se desplegaron de modo similar 

en algunos municipios costeros y serranos. En el primer caso, se destacaron las mujeres de 

Mosquera; en tanto que, en la sierra, Mallama, El Tambo, La Unión y Túquerres, alcanzaron 

las cifras más altas en este particular (Anexo 14).  Los hombres, en cambio, se dispusieron de 

una forma más homogénea, salvo algunas excepciones, como las de Leiva, El Tambo y 

Puerres.   

 

Por último, las tasas de universitarios y de universitarias también permitieron una 

observación indirecta de la realidad cultural del departamento en el periodo considerado.  En 

este sentido, se trazaron diferencias en estos indicadores, las cuales fueron más notorias en los 

años 2017 y 2018 (Anexo 11). Los dos grupos describieron crecimientos heterogéneos, pues 

mientras ellas reportaron un incremento de 15,14 p. p., los hombres con esta característica solo 

lograron aumentar en 5,06 p. p. (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios, 2024).  

 

A pesar de estas diferencias, en general, los profesionales se distribuyeron de manera 

similar a nivel municipal. No obstante, se observaron algunas excepciones, pues en el caso de 

las mujeres las mayores tasas las reportaron Córdoba, Aldana y Ancuya. Por el lado de los 

universitarios, además de Aldana y Ancuya, figuraron con las mayores medidas Colón, 

Mallama y Puerres (Anexo 15).  

  

Finalmente, se describen las correlaciones positivas de baja magnitud que establecieron 

los universitarios con las tasas de hombres y mujeres emigrantes (Figura 5). Por lo visto, una 

parte minoritaria de quienes arribaron a la capital, al parecer, estuvieron protagonizados por 

personas de ambos sexos con título profesional.   
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Conclusiones 

Figura 5  

Correlaciones escasamente significativas entre variables del contexto cultural e indicadores de 

la migración Intradepartamental 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Se analizó la correlación entre el contexto socioeconómico, político y cultural de 

Nariño y la migración intradepartamental reciente de Pasto, ejercicio que dejó hallazgos y 

discusiones de estos con la investigación referenciada, así como hipótesis y tareas pendientes 

que le darán continuidad al estudio de esta relación en futuras investigaciones. En primer lugar, 

se comprobó, a través del coeficiente de correlación de Pearson, que no todas las variables que 

se derivaron de la operacionalización de las tres dimensiones del contexto del departamento se 

relacionaron con los indicadores de la migración que experimentó esta ciudad en los cinco años 

que antecedieron al CNPV del 2018.  

 

La evidencia mostró que los vínculos de mayor magnitud fueron los que entablaron 

variables socioeconómicas, como el porcentaje de trabajadores formales e informales y el 

porcentaje de aseguramiento en salud contributivo con las tasas de migración, de inmigración y 

emigración. También, en esta dimensión, se observó una fuerte asociación entre las coberturas 
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netas de primaria y secundaria y las tasas de emigración de hombres y de mujeres.  

 

Sin embargo, mientras que los porcentajes de trabajadores formales y los porcentajes de 

asegurados al régimen contributivo se relacionaron de forma directa con estos indicadores 

demográficos, el trabajo informal y las coberturas netas de educación básica lo hicieron de 

manera indirecta.  

 

Estos hallazgos le dan soporte empírico a la hipótesis de que la población que arribó a 

la ciudad, lo hizo, como lo han investigado Castro (2012) y Castellanos (2016) a nivel de la 

migración interna nacional, motivada por encontrar unas mejores condiciones de vida 

asociadas a las oportunidades de trabajo brindadas por el estado y la empresa privada, las 

cuales comportaron el cumplimiento de todos los derechos laborales; dentro estos el de afiliarse 

a una empresa prestadora de salud del régimen contributivo.  

 

La migración neta positiva que alcanzó Pasto de 1.707 personas en el año censal 2018 

da pistas, primero, de que dicha búsqueda fue más generalizada en la dinámica de la migración 

rural-urbana; lo que, segundo, no desconoce que también salió gente de la ciudad para ocupar 

cargos formales con este tipo de aseguramiento en Tumaco, Ipiales y en los 61 municipios 

restantes, especialmente cercanos a esta capital, donde la mayor parte de la población vivía en 

la zona rural.  

 

Lo observado, como se mencionó anteriormente, relativiza los descubrimientos de 

Rodríguez (2002) y Rodríguez y Busso (2009), para quienes en América Latina los cambios de 

residencia recientes entre ciudades son predominantes. Al interior de departamentos como 

Nariño, no se cumple esta generalidad, dado que la mayor parte de la población reside en la 

zona rural, y su probabilidad de emigrar tiene como destino su capital; es decir, lo 

característico en esta región en la emigración rural-urbana.  

 

Pero el contraste entre esta fuente y los hechos no solo muestran un choque, pues 

también hay espacio para las coincidencias, ya que las dos convergen en que los dos tipos de 

migración se caracterizaron por su corta distancia, lo que indica que estos movimientos los 

realizaron personas en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad social.   

 

En cuanto al segundo, como dice Villamil (2020), pero en el marco de la migración 
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internacional, el cual se puede extrapolar al caso de la población de los 63 municipios de 

Nariño que le declararon al censo que cinco años atrás, tenían su residencia en Pasto, la 

frustración derivada de no encontrar un trabajo o de no ser beneficiarios de los programas de 

empleo ofertados por el estado en esta capital intermedia colombiana, que les asegurara una 

estabilidad económica y social, los llevó a retornar a su residencia anterior, donde, 

generalmente, imperaba la pobreza, el desempleo y la informalidad laboral.  

 

Con seguridad, no alcanzaron este objetivo, debido a que, como lo afirman Martínez 

(2006) y Maldonado et al. (2018), en el país, quienes arribaron con escasos recursos 

económicos, con bajos niveles de escolaridad y sin experiencia laboral, tuvieron que competir 

en desventaja con una población no migrante en edad de trabajar más cualificada, con mayor 

experiencia y más adaptada a la dinámica socioeconómica de la ciudad, quien los venció en un 

escaso mercado del empleo informal y los derrotó en un espectro diverso de posibilidades de 

incorporarse en una economía de la informalidad, pero marcada por su selectividad, en la que, 

como en la selva, sobreviven y se mantienen los más fuertes, persistentes y recursivos.  

 

Sin embargo, el alto porcentaje de trabajadores informales de Pasto, probablemente, al 

mismo tiempo, no fue un óbice para que dejara de ingresar a la capital población que, en su 

mayoría, se encontraba en edad de trabajar, con el objetivo, como ya lo han observado Flórez 

(2000), CEPAL (2008) y Castro (2012), de encontrar unas mejores condiciones de vida en 

relación con su lugar de residencia anterior, y, con ello, el anhelo de conseguir seguridad 

laboral en este tipo de economía, en el que el trabajador no está cubierto por ningún tipo de 

sistema de salud ni de ahorro para la vejez ni de protección de los riesgos propios de esta 

actividad.  Según los resultados arrojados por la matriz de correlación, estos movimientos 

estuvieron representados, generalmente, por población de ambos sexos con educación básica 

primaria y secundaria.   

 

En departamentos, como Nariño, caracterizados por la pobreza, el desempleo, el bajo 

nivel de gestión de sus dirigentes y el aislamiento geográfico de los municipios 

dominantemente rurales con respecto a su capital, la economía de la informalidad o “del 

rebusque”, fue, así como para otras regiones de América Latina, la única alternativa de 

supervivencia en esta ciudad y de la región que esta representa (Espejo, 2022).  

 

Desafortunadamente, la información analizada solo dio cuenta de la medición de los 
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movimientos de población y de la relación estadística entre las variables de las dos 

dimensiones, con lo que las hipótesis alusivas a la precariedad del trabajo informal tanto en 

Pasto como en los demás municipios de Nariño, no se lograron soportar empíricamente. 

Tampoco se pudo determinar si las inmigraciones que acogieron Tumaco, Ipiales y el resto de 

los municipios del departamento, fueron o no de retorno. Tal vez, en futuras investigaciones, 

tales vacíos de información puedan ser llenados con el apoyo de metodologías etnográficas o 

con información sociodemográfica más detallada a nivel municipal.    

 

Por otro lado, las variables que permitieron realizar una aproximación al contexto 

político reciente, contrajeron relaciones poco significativas con los indicadores de la migración. 

Con una mediana magnitud, se encontró que las ganancias de población de Pasto estuvieron 

asociadas con la productividad y el trabajo que giró en torno al cultivo de coca en el sector 

rural, que, siguiendo a Durán et al. (2014) y al Ministerio de Justicia (2018), implicó el arribo a 

Pasto de personas y de familias del sector rural del departamento que huyeron de la violencia 

que traía consigo esta actividad ilícita, que, según INDEPAZ (2024), tuvo en los cinco años 

que antecedieron al CNPV (2018) volúmenes preocupantes de desplazamientos forzados, como 

el observado en el año 2017.  

 

Pero también, es posible que la elevada productividad de esta clase de cultivos, como se 

describió anteriormente, haya motivado que residentes de la capital, generalmente, 

empobrecidos y desocupados, se trasladaran a las zonas cocaleras en búsqueda de trabajo. En 

contravía con la caracterización que hizo al respecto para el país UNDOC (2018), en Nariño 

fueron los hombres los que cambiaron de residencia con mayor frecuencia, especialmente al 

litoral pacífico del departamento, como se aprecia en el anexo 8, para atender la demanda de 

fuerza de trabajo derivada de esta economía ilegal. No obstante, con los resultados arrojados 

por esta fuente, se puede afirmar que, con algún grado de certeza, salieron de Pasto como 

cabeza de familia, pobres, con bajos niveles de formación educativa, llevando consigo a su 

pareja que cumplía el rol de cuidar a sus hijos, exponiéndose y exponiendo a sus familias a la 

estigmatización y a la violación de sus derechos.    

 

A su turno, las variables proxi del contexto cultural arrojaron relaciones escasamente 

relevantes con la migración intradepartamental reciente de Pasto, hasta el punto de que se 

puede concluir que no tuvieron ningún tipo de vínculo en el periodo de estudio. Pero dentro de 

este panorama de lo que pasó en los cinco años que antecedieron a la operación censal, se 
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rescata que una proporción de universitarios y universitarias cambiaron su residencia hacia 

otros municipios del departamento. Es probable que la migración de los profesionales de 

ambos sexos hubiese sido producto de una decisión voluntaria. La motivación de dicho cambio 

pudo estar relacionada con la oferta de empleo calificado y con las posibilidades de mayor 

cualificación que adquirieron, principalmente en los cargos que ocuparon en las 

administraciones municipales.  

 

En conclusión, se encontró una jerarquización de la correlación entre las dos 

dimensiones. Las de mayor magnitud fueron las que contrajeron algunos indicadores del 

contexto socioeconómico con la migración intradepartamental que tuvo como origen y destino 

reciente a Pasto. A su vez, las asociaciones entre los ámbitos político y cultural y este 

determinante demográfico fueron mediana y escasamente significativas.        

 

Consideraciones éticas 

 

La presente investigación no requirió de aval ético debido a que se trabajó con 

información oficial de libre acceso. 

 

Fuente de financiación 

 

Este artículo se financió con recursos propios del autor. 
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Anexo 1 

Municipios del Departamento de Nariño 
 

 
Fuente: MPC (2025). 

Anexo 2 

Comportamiento reciente de algunos indicadores 
socioeconómicos.  

 
Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sector económico 

Sector Primario 24,65 25,77 26,66 29,75 29,33 27,00 

Sector 

Secundario 

11,35 11,33 11,32 11,31 10,66 10,46 

Sector Terciario 55,26 54,38 52,63 50,33 52,89 53,92 

Tipo de Trabajo 

Trabajo Formal 4,21 4,47 4,86 3,43 3,94 3,74 

Trabajo 

Informal 

95,13 94,72 94,12 95,34 94,70 94,62 

Cobertura Neta 

    Anexos 
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Cobertura Neta 
Primaria 

64,14 70,32 68,54 65,48 62,60 60,41 

Cobertura Neta 
Secundaria 

50,78 52,16 52,69 53,58 54,49 53,55 

Aseguramiento en salud 

Contributivo 3939 4004 4159 4235 4092 4133 

Subsidiado 204296 209648 217552 214121 218364 223120 

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 
Anexo 3 

Porcentaje acumulado de las tres ramas de la economía a 

nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 

Anexo 4 

Porcentaje acumulado trabajadores formales e informales 

a nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 

Anexo 5 

Coberturas netas acumuladas de Primaria y Secundaria a 
nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Tasas acumuladas de los sistemas de aseguramiento 

contributivo y subsidiado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 
 

Anexo 7 

Comportamiento de algunos indicadores del contexto 

político 
 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Desplazamiento 

forzado 

29.647 36.622 27.721 27.721 20.262 26.040 

Hectáreas de 

cultivo de coca 

499.000

* 

601.000

* 

545.000

* 

1.556.00

0* 

1.310.00

0* 

718.000
4*

 

Trasferencias 

nacionales 
percápita 

699.893 659.025 718.902 765.443 852.703 862.804 

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a) 

Anexo 8 

Comportamiento del Desplazamiento Forzado a nivel 
municipal, años 2013 a 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 

Anexo 9 

Comportamiento del número de hectáreas sembradas de 

coca a nivel municipal, años 2013 a 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 

                                                 
4*Números aproximados.   
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Anexo 10 

Comportamiento Transferencias Nacionales Percapita a 

nivel municipal, años 2013 a 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2024a). 

 

Anexo 11 

Universitarios, Uniones Libres, Casados y Separados por 

sexo 2013-2018: variables proxi del contexto cultural 
Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Universitarias 94,34 101,0
5 

100,9
4 

108,3
0 

112,0
6 

109,4
8 

Universitarios 94,00 99,46 97,15 103,0
9 

104,1
9 

99,06 

Mujeres en 

Unión Libre 

136,8

2 

136,3

0 

135,7

9 

135,2

6 

134,7

4 

134,2

4 

Hombres en 

Unión Libre 

178,8

1 

170,2

4 

161,8

7 

153,6

7 

145,6

7 

137,8

6 

Casadas 75,82 74,31 72,83 71,37 69,95 68,56 

Casados 75,19 73,73 72,31 70,90 69,53 68,20 

Separadas  9,90 9,68 9,47 9,26 9,05 8,89 

Separados 4,73 4,65 4,58 4,51 4,44 4,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas SISBEN. 

DNP y CNPV 2018. DANE. 

Anexo 12 

Porcentaje acumulado de mujeres y hombres en Unión 

Libre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas SISBEN. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 

Porcentaje acumuladas de casados y casadas a nivel 

municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas SISBEN. 

Anexo 14 

Porcentaje acumulado de separadas y separados a nivel 

municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas SISBEN. 

Anexo 15 

Porcentaje acumulado de separadas y separados a nivel 

municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta 


