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INTRODUCCIÓN [1/3]

• Las migraciones surgen por condiciones adversas en el ámbito

político, económico, social y cultural, unidas a la búsqueda de un

mejor futuro (Lagomarsino, 1999).

• Dado que la mujer cumple un papel fundamental en la sociedad, su

mayor presencia en los flujos migratorios produjo transformaciones en

las relaciones sociales (Unda & Alvarado, 2012).

• Anteriormente la migración de las mujeres se relacionaba con la

reunificación familiar, actualmente se reconoce una mayor

independencia de las mujeres (Secretaría General del SICA, 2016).
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• En fases avanzadas de transición demográfica se da un descenso del

crecimiento de la población, con un impacto sobre el retroceso de la

fecundidad (Pellegrino, 2003).

• Un efecto de la migración sobre la fecundidad es el impacto sobre la

estructura por edades (Departamento Administrativo Nacional de

Estadística [DANE], 2007).

• La familia permite reproducir el capital humano de una sociedad cuyo

éxito depende de los recursos a los que tiene acceso (Aylwin & Solar,

2016).
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• Pregunta de investigación

¿Cuáles son las características de la fecundidad de las 
migrantes internas colombianas? 



REVISIÓN DE LA LITERATURA [1/3]

• En la reciente feminización de los movimientos poblacionales las

mujeres conforman alrededor de la mitad de la población migrante

(Vicente, 2006).

• En Colombia, el desplazamiento forzado se ha caracterizado por ser

un proceso de continuo aumento y expansión durante los últimos años

que muestra una inclinación por trasladarse a las grandes ciudades de

zonas rurales (Botón et al., 2013).

• Entre los migrantes rurales con destino urbano predominan las

mujeres jóvenes, solteras y con bajo nivel educativo (Duarte, 2002).
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• La economía promueve la reducción de la fecundidad como

una forma de mejorar el bienestar de la población (Mesa &

Junca, 2011).

• El retraso de la unión, separación de la pareja e interrupción

de la actividad económica se asocia con la reducción de la

fecundidad de las migrantes (Devolder & Bueno, 2011).

• La fecundidad desciende bruscamente en el periodo

inmediatamente anterior y posterior a la migración. Sin

embargo, la migración puede tener un efecto estimulador a

corto plazo (Castro & Rosero, 2011).
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• La situación de las mujeres en el momento de migrar, respecto a la

presencia de hijos y su situación marital, condiciona la fecundidad (del

Rey & Grande, 2017).

• El nivel de fecundidad de las migrantes coincide frecuentemente con

las de los países de origen y su continuidad en el lugar de

asentamiento (Garrido, Quiroga, & Abeldaño, 2019).

• El efecto más perjudicial de la disminución de la fecundidad es la

menor disponibilidad de capital humano para el futuro (Aldana &

Escobal, 2016).



METODOLOGÍA

Este documento realiza un análisis de tipo descriptivo de las

características de la fecundidad de las migrantes colombianas.

Datos: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) para el año 

2015.

Universo de estudio: Migrantes colombianas en edad fértil. 

Variables asociadas a migración y fecundidad: 

- Estatus migratorio - Nivel educativo 

- Preferencias reproductivas - Número de hijos

- Razones para migrar 

- Edad

- Estado Civil 
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Gráfico 1. Porcentaje de las migrantes internas colombianas según 

fecundidad y estatus migratorio 2015

0% 20% 40% 60% 80%

Sin hijos

Con hijos

76%

24%

66%

34%

Migrante No migrante

Fuente: ENDS (2015), cálculo de las autoras.
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Tabla 1. Perfil de las migrantes internas colombianas 

Porcentaje

Información de la migrante interna con hijos sin hijos

Edad 

13 - 22 años 32.01 38.63

23 - 31 años 48.67 25.54

32 - 40 años 16.97 21.27

41 - 49 años 2.35 14.56

Razones 

Violencia por insurgentes 6.07 6.15

Buscando mejorar ingresos 31.19 31.09

Desastres Naturales 0.140 0.370

Razones familiares 54.28 45.44

Educación 3.50 12.93

Salud 2.90 2.04

Otros 1.93 1.97

Estrato 

1 50.65 37.60

2 35.50 40.05

3 ó + 13.85 33.36 

Estado civil 

Con pareja 76.67 45.07

Sin pareja 23.33 54.93

Fuente: ENDS (2015), cálculo de las autoras.



RESULTADOS [3/3]

Gráfico 2. Porcentaje de número de hijos según la educación de la 

migrante interna colombiana

Fuente: ENDS (2015), cálculo de las autoras.
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CONCLUSIONES

• Las mujeres migran principalmente en sus edades más fértiles y

por razones relacionadas con la familia y la búsqueda de

mejores ingresos, se ubican en su mayoría en estratos bajos,

tienen pareja y a medida en que las mujeres estudian más, el

número de hijos se reduce.

• El desplazamiento interno y los niveles de fecundidad de las

migrantes tienen una relación estrecha con un efecto directo

sobre la disponibilidad de capital humano para el futuro.

• El gobierno debe trabajar en las estrategias que promueven

condiciones de vida adecuadas para las migrantes al tiempo

que se crean entornos favorables para la reproducción.
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