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La transformación de la dinámica migratoria que ha venido 
presentándose en Latinoamérica, debido a la emigración 
de personas desde Venezuela, ha mostrado efectos en las 
estructuras de población según edad y sexo, la distribución 
de la población en el territorio y las dinámicas demográficas 
de los países receptores de inmigrantes. Colombia es el 
país vecino que mayor número de inmigrantes ha recibido, 
con 1.742.927 personas venezolanas ingresadas al país 
en los últimos siete años de acuerdo con último reporte 
de Migración Colombia.1 Esta cifra puede presentar 
subregistro, debido a que muchas personas optan por 
utilizar pasos fronterizos que no son controlados por las 
entidades migratorias para ingresar al país, lo que dificulta 
su caracterización.

En 2018, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE realizó el Censo Nacional de Población y 
Vivienda - CNPV 2018, que es la única operación estadística de 
carácter universal, ya que pretende recolectar información 
de todas las personas que residen habitualmente en el 
territorio nacional. Esto la convierte en una fuente confiable 
para caracterizar el total de la población e identificar 
plenamente el fenómeno migratorio.

Lo expuesto anteriormente motiva la realización de este 
documento, que busca caracterizar la población que 
residía en Venezuela antes del CNPV 2018, utilizando 
las preguntas de residencia hace 5 años y 12 meses, e 
identificando aquellos cuya respuesta fue Venezuela, 
sin importar su nacionalidad. También se caracteriza 
a la población retornada, es decir a las personas que 
nacieron en Colombia, vivían en Venezuela y retornaron 
a Colombia. En el análisis se incluyen las categorías de 
área geográfica que define el CNPV 2018, es decir: total 
nacional, cabeceras municipales, y centro poblado-rural 

disperso, para comparar a la población que habita zonas 
urbanas y rurales, así como el agregado.

Por tanto, el objetivo de este documento es dar a conocer las 
características sociodemográficas, es decir, distribución 
por edad y sexo, dinámicas migratorias, características de 
los hogares y viviendas, educación, actividad económica, 
entre otras, de la población inmigrante y retornada 
desde Venezuela, así como su distribución en el territorio 
nacional. 

El boletín consta de ocho secciones, la primera es esta 
sección introductoria donde se presentan antecedentes y 
revisión de literatura sobre las dinámicas migratorias en 
el país. La segunda sección empieza por caracterizar a 
la población de interés según la distribución por edad y 
sexo, y los diversos índices de estructura poblacional. En 
la tercera sección se hace énfasis en la pregunta sobre 
el año de llegada, que permite evaluar la temporalidad 
de las dinámicas migratorias y evaluar las estrategias 
de migración adoptadas por los migrantes venezolanos 
y retornados en el país. La cuarta sección se centra en 
la caracterización de los hogares de acuerdo con su 
estructura, tamaño, jefatura y relación con el jefe de 
hogar, con el propósito de profundizar en las estrategias 
de migración utilizadas por personas y hogares. 
Posteriormente, en la quinta sección se caracterizan las 
viviendas en las cuales habitan las personas inmigrantes 
y retornadas, en cuanto a déficit de vivienda, materiales 
de pisos y paredes, acceso a servicios públicos y número 
de hogares por vivienda. La sexta sección se dedica a 
caracterizar el nivel educativo de las poblaciones de 
interés, y en la séptima sección se realiza un análisis 
de la actividad económica. Por último, se presentan las 
conclusiones más relevantes del análisis propuesto. 
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Históricamente Colombia no ha sido uno de los principales 
destinos de la migración internacional en Latinoamérica, 
a diferencia de otros países de la región, como México, 
Argentina, Brasil o Venezuela. México presenta importantes 
flujos migratorios por su frontera con Estados Unidos. Por 
su parte Argentina, Brasil y Venezuela fueron receptores de 
inmigrantes europeos que escaparon de las guerras que se 
desarrollaron en ese continente en el Siglo XX (Cárdenas 
& Mejía, 2006). Colombia, más bien, ha tenido un perfil 
de expulsor. En el caso de la dinámica migratoria entre 
Colombia y Venezuela se ha dado un intercambio de los 
roles. En las décadas de los cincuenta y sesenta del Siglo 
XX inicia un proceso migratorio de colombianos hacia 
Venezuela que se intensifica en la década de los setenta, y 
continuó hasta los noventa; en estos tiempos, la emigración 
de colombianos hacia Venezuela era de las más grandes, 

incluso superaba el volumen de población colombiana en 
Estados Unidos (Gómez Jiménez, 2008; Mejía-Ochoa , 2018; 
Cárdenas & Mejía, 2006; Cardona & Rubiano, 1980). En esta 
época, Venezuela se caracterizaba por ser un país receptor 
de migración, contrario a la tendencia observada en la 
actualidad (Gandini y otros, 2020). 
 
En períodos más recientes, con la intensificación del conflicto 
interno y el surgimiento del narcotráfico en la década de los 
ochenta¬, en el país se marca otro hito que motivó los flujos 
migratorios de colombianos hacia el extranjero. Lo observado 
en el censo 2005 es una evidencia de este comportamiento, el 
saldo migratorio internacional se hace más negativo a partir 
de 1995. Se presumía que este saldo mostraría una tendencia 
menos negativa luego del 2010, como se puede ver en la 
Gráfica 1, presentada a continuación. 

Gráfica 1. Saldo Neto Migratorio Internacional. Resumen Colombia 1985-2020 
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Fuente: Estimación migración 1985-2002 - DANE

En cuanto a la estructura del saldo neto migratorio internacional observado en el Censo General 2005, es evidente la 
concentración de la emigración internacional en las edades productivas, de 15 a 39 años y con una incipiente feminización, 
como se puede observar en la gráfica 2.

Antecedentes
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Gráfica 2. Saldo Neto Migratorio Internacional, por grupos quinquenales de edad. Resumen Colombia 1985-2020 
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Fuente: Estimación migración 1985-2002 - DANE

Hasta 2005, en Colombia la inmigración internacional 
era mínima, no había señal alguna sobre un cambio de 
perspectiva, más allá del retorno de algunos connacionales. 
Esta situación se transforma, suscitada por la crisis política 
y humanitaria en Venezuela, que provocó la salida de 
ciudadanos venezolanos hacia los países vecinos, siendo 
Colombia uno de los principales receptores, debido a su 
cercanía y estrecha relación social, comercial y cultural. El 
proceso ha sido gradual, se ha extendido en varias etapas, 
en las cuales las personas y hogares han desarrollado 
estrategias de migración apoyados en la consolidación de 

redes en las ciudades de destino y configurada en cadenas 
migratorias (Chain migration). En 2013, se desarrolla una 
nueva oleada migratoria de Venezuela hacia Colombia, 
que se intensifica entre 2015 y 2017. Entre los colectivos 
de inmigrantes que llegaron a Colombia se encontraban 
también retornados, colombianos que habían migrado 
hacia ese país en décadas anteriores, o sus hijos y que 
regresaban buscando protección de su país de origen. 
También se encontraron personas que habían nacido 
en países diferentes a Venezuela y Colombia, pero que 
residían allí.
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1Estructura demográfica 
de los inmigrantes y retornados 
desde Venezuela
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En este primer capítulo se analizará la distribución 
de la población por edad y sexo, así como también los 
diferentes indicadores de estructura que dan cuenta de 
las características de dependencia y envejecimiento de la 
población que residía en Venezuela 5 años o 1 año antes del 
censo, así como su relación con el total de población.

Para el análisis se van a contemplar 3 categorías:

1. Inmigrantes, que incluye la población que declara 
lugar de nacimiento Venezuela u otro país y que hace 
uno o cinco años residía en Venezuela.

2. Retornados, que incluye la población que declara 
lugar de nacimiento Colombia, pero que hace uno o 
cinco años residía en Venezuela.

3.  No Migrantes, que incluye la población que declara 
lugar de nacimiento Colombia y que no reporta 
ningún cambio de residencia.

Como punto de partida se observa a la población que reportó 
inmigración, es decir que vivía en otro país, tanto hace 
cinco años como hace un año. En la Gráfica 3 se comparan 
(1) las personas nacidas en Colombia que vivían en otro país, 
(2) los extranjeros (no venezolanos) que vivían en otro país, 
(3) los extranjeros que vivían en Venezuela, (4) los nacidos 
en Colombia que vivían en Venezuela, y, por último, (5) los 
venezolanos que vivían en su país. Siendo así, de la población 
que reportó residir “hace 5 años” (2013) en un lugar diferente 
al del momento del censo: el 25,8% eran retornados del 
extranjero (16,9% vivían en Venezuela y el 8,9% vivían en 
otro país); el 70,3% eran inmigrantes desde Venezuela 
(70,1% nacieron en Venezuela y el 0,2% reportaron otro país 
de nacimiento); y el 3,9% restante son inmigrantes de otros 
países. En cuanto a la población que reportó residir “hace 
1 año” (2017) en un lugar diferente al actual: el 19,9% eran 
retornados (9,7% residían en Venezuela y el 10,1% residían 
en otro país), y el 77,6% eran inmigrantes desde Venezuela, 
mayoritariamente nacidos en Venezuela, con un 2,5% que 
nacieron y residían en otro país. Ver Gráfica 3.

Gráfica 3. Distribución porcentual de la población que reportó movilidad
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Fuente: Estimación migración 1985-2002 - DANE
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A partir de esta información se puede inferir que el 
retorno desde Venezuela fue mayor en las primeras olas 
de migración, mientras que desde otros países fue más 
robusto en el año inmediatamente anterior al CNPV 2018. 
En cuanto a los naturales venezolanos, el flujo en el último 
año fue mayor, un poco más del 7% que el flujo de hace 
cinco años, como se puede observar en la gráfica 3. En 
adelante, el análisis de estructura demográfica se centrará 
en la población retornada o inmigrante desde Venezuela.

Se debe analizar también la distribución de la 
población que reportó inmigración desde Venezuela 
a nivel departamental. Para el caso de la población 
inmigrante (nacidos en Venezuela) la mayoría reside 
en los departamentos de: Bogotá (223.712 personas), 
Atlántico (110.229 personas), Antioquia (105.987 
personas) y Norte de Santander (97.378 personas); estos 
se caracterizan por tener las ciudades principales del 
país (Bogotá, Medellín, y Barranquilla) y en el caso de 
Norte de Santander por ser el departamento fronterizo 
con Venezuela más importante (ver Anexo 1). Por otro 

lado, los retornados (nacidos en Colombia que vivían 
en Venezuela), tienen como principales departamentos 
de residencia: Norte de Santander (26.944 personas), 
Atlántico (24.183), Bogotá (22.478 personas) y Bolívar 
(16.161 personas). Para estos últimos, hay una mayor 
concentración en los departamentos fronterizos y la 
costa caribe, muy probablemente debido a las estrechas 
relaciones culturales y sociales de las familias colombo-
venezolanas (ver Anexo 2).

Es de resaltar que, tomando como referencia la pregunta 
sobre el lugar de residencia cinco años antes del 
momento censal, el retorno de nacidos en Colombia 
desde Venezuela supera el retorno de otros países.

Teniendo en cuenta estos datos iniciales sobre el 
comportamiento de la población inmigrante, retornada 
y no migrante, a continuación, se profundiza en las 
características demográficas y los índices de estructura 
que permiten tener una perspectiva mucho más amplia 
de esta población.

Distribución de la población por edad y sexo

Una primera aproximación a la caracterización 
demográfica de la población inmigrante, retornada y no 
migrante es la distribución por edad y sexo, conocida 
comúnmente como pirámide poblacional. En la Gráfica 4 se 
observan las pirámides poblacionales de los inmigrantes 

y retornados desde Venezuela en comparación a la 
población no migrante para el total nacional. Al lado 
derecho se encuentran las distribuciones de quienes 
reportaron migración hace un año, y al lado izquierdo los 
que reportaron migración hace cinco años. 
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Gráfica 4. No migrantes, inmigrantes y retornados 1 año vs 5 años - Total nacional

Fuente: DANE, CNPV 2018
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A nivel nacional se observa una clara diferencia en la 
distribución de la población inmigrante respecto a la 
población retornada y no migrante, los inmigrantes son 
principalmente personas jóvenes en edad de trabajar 
(15-35 años) siendo particularmente ancha la silueta en 
las edades de 20 a 25 años, y con mayor prominencia 
en el caso de los hombres. Además, se observa una 
potencial migración en familia, ya que la base de la 
pirámide, donde se encuentran los niños de 0 a 5 años 
se ensancha, y se vuelve delgada para niños entre 10 y 15 
años, lo que probablemente indica que los adolescentes 
no emigraron desde Venezuela. Esto se observa tanto 
para los inmigrantes de un año como de cinco años. La 
forma de la pirámide es atípica, en general cuando se 
producen migraciones masivas, los niños no tiene tanta 
participación, esto da pie a que se pueda hablar de una 
migración económica debido, principalmente, a la crisis 
humanitaria y económica en Venezuela.

En cuanto a la población retornada la silueta demuestra 
claramente que está mucho más envejecida que la 
población inmigrante, particularmente para quienes 
retornaron hace un año, donde se observa una distribución 
con cambios graduales en la participación desde los 30 
hasta los 60 y se ve aún más concentrada para el caso de 
las mujeres adultas mayores de 40 años. Para la población 
retornada hace cinco años, el comportamiento es un poco 
similar al de los inmigrantes, aunque en este caso la mayor 
parte se concentra en la franja de 35 a 40 años.

En la Gráfica 5, se ilustran las distribuciones por edad y sexo, 
de la misma forma que en la gráfica anterior, pero a nivel de 
cabeceras municipales. A este nivel, el comportamiento de los 
inmigrantes es bastante similar al total nacional, y es mucho 
más visible el retorno de mujeres mayores (40-60 años) en el 
año anterior al censo. Para los retornados hace cinco años se 
ve un comportamiento bastante similar al del total nacional.
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Gráfica 5. No migrantes, inmigrantes y retornados 1 año vs 5 años - Cabecera municipal

Gráfica 6. No migrantes, inmigrantes y retornados 1 año vs 5 años – Centro poblado y rural disperso
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Fuente: DANE, CNPV 2018

En la gráfica 6 se encuentra la distribución por edad y sexo 
de inmigrantes, retornados y no migrantes, hace un año y 
hace cinco años, a nivel de centro poblado y rural disperso. 
Este nivel presenta un comportamiento distinto al del total 
nacional y cabeceras municipales, principalmente gracias 
a que la mayor parte de la población de las tres categorías 
se concentra en cabeceras municipales y zonas urbanas. 

Sin embargo, el comportamiento de la población inmigrante 
permanece bastante similar al del total nacional incluso en 
esta categoría. Por otra parte, para el caso de los retornados 
hace un año, el comportamiento observado es opuesto, 
siendo mucho menor el retorno de mujeres mayores de 40 
años, en comparación al de los hombres. El mismo fenómeno 
se observa en la población retornada hace cinco años.

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12,0% 12,0%9,0% 9,0%6,0% 6,0%3,0% 3,0%0,0%

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12,0% 12,0%9,0% 9,0%6,0% 6,0%3,0% 3,0%0,0%

Hombres Mujeres5 añoHombres Mujeres1 año

No migrantes ( año) Retornados (1 año) Inmigrantes (1 año) No migrantes (5 años) Retornados (5 años) Inmigrantes (5 años)

Fuente: DANE, CNPV 2018



DANE  |  Información para todos

16

Índices de estructura poblacional

En esta sección se presentan algunos de los principales índices que permiten una descripción más detallada de la estructura 
poblacional de cada uno de los grupos analizados a partir del CNPV 2018. 

Índice de masculinidad

El índice de masculinidad es la razón de hombres 
respecto a las mujeres en la población total o por 
edades. Se calcula como el cociente entre la población 

masculina y la población femenina, frecuentemente 
se expresa como el número de hombres por cada 100 
mujeres (CEPAL, 2012).

La Gráfica 7 compara los índices de masculinidad de la 
población inmigrante y retornada, tanto hace un año como hace 
cinco años. Como se alcanza a observar en las distribuciones 
por edad y sexo presentadas anteriormente, hay un mayor 
índice de masculinidad en la población inmigrante que en la 
población retornada y no migrante a escala nacional, teniendo 
100,7 hombres por cada 100 mujeres, aproximadamente, en 
la población inmigrante venezolana. En contraste, los datos 
recopilados en centros poblados y áreas rurales dispersas 

muestran la situación contraria: mayores índices de 
masculinidad en los retornados respecto a los inmigrantes.

La población retornada concentra un mayor número de 
mujeres adultas, como se observó en las distribuciones 
anteriores, por lo que el índice de masculinidad de esta 
población es menor a nivel nacional, y es particularmente 
bajo para los retornados hace un año, donde se tiene que hay 
93,4 hombres por cada 100 mujeres. 

Gráfica 7. Índice de masculinidad de los inmigrantes venezolanos y retornados
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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Índice de envejecimiento

Por su parte, el índice de envejecimiento es el cociente 
entre la población de 60 años y más y la población  menor de 
15 años de edad (CEPAL, 2012). En la Gráfica 8, se presentan 

los índices de envejecimiento de la población inmigrante y 
retornada desde Venezuela, los índices de envejecimiento 
de las dos poblaciones difieren en gran proporción.

Í = 60 ñ á
ó

ó
14 ñ

100

Al analizar los datos para el total nacional se puede 
identificar que los retornados que vivían hace un año en 
Venezuela presentan las tasas de envejecimiento más 
altas, especialmente las mujeres con una tasa de 164,8; 
es decir, 165 adultos por cada 100 menores de 15 años, 
mientras que el total combinado para ambos sexos fue 
de 149,1. Los retornados que vivían hace cinco años en 
Venezuela presentan índices de envejecimiento un poco 
más bajos, pero altos en todo caso, siendo de 91,8 en total. 
Por otro lado, los inmigrantes venezolanos presentan 

tasas de envejecimiento considerablemente más 
bajas, siendo más alta la de los inmigrantes que vivían 
en Venezuela hace cinco años, ya que presentan una 
tasa de envejecimiento total de 5,3, que es más alta en 
comparación a 3,7 que corresponde a la de los inmigrantes 
que vivían en Venezuela hace un año. Esto se relaciona a lo 
observado en la estructura poblacional de los inmigrantes, 
donde la mayor parte corresponde a jóvenes entre los 15 
y los 35 años, y se percibe una muy baja proporción de 
adultos mayores.
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Gráfica 8. Índice de envejecimiento de los inmigrantes y retornados desde Venezuela
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Relación de apoyo potencial

La relación de apoyo potencial permite expresar la relación 
entre las personas potencialmente económicamente 
activas y las personas potencialmente dependientes, lo que 
permite predecir cómo podrá comportarse la dependencia 

demográfica a futuro. Es el cociente entre la población 
entre 15 a 59 años de edad y la población de 60 años y más, 
es decir, la inversa de la relación de dependencia de la 
población de 60 y más años de edad (CEPAL, 2012).

De esta forma, en la Gráfica 9 se ilustra la relación de apoyo 
potencial de los inmigrantes y retornados que vivían en 
Venezuela hace un año y hace cinco años. Nuevamente se 
observa una diferencia significativa entre los inmigrantes y 
los retornados, con una relación considerablemente más alta 
en los primeros, debido a la alta concentración de jóvenes 

entre 15 y 39 años de edad en este grupo poblacional. Los 
hombres inmigrantes que vivían en Venezuela hace un año 
tienen la relación de apoyo potencial más alta (8399,6), y en 
total la relación de los inmigrantes que vivían en Venezuela 
hace un año (7272,8) supera a los que vivían en ese país 
hace cinco años (6781,4).  Este patrón seguramente está 

Fuente: DANE, CNPV 2018
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determinado, por un lado, por los patrones de reunificación 
familiar de los migrantes y, por otro lado, por el perfil joven 
de los migrantes.

En contraste, la población retornada tiene una relación de 
apoyo potencial mucho menor, ya que se trata de población 
un poco más envejecida. En este caso, los retornados que 

vivían en Venezuela hace cinco años tienen una relación 
de apoyo potencial (1052,6) más alta que los retornados 
que vivían hace un año en Venezuela (800,5). En cualquier 
caso, se debe tener en cuenta que los migrantes de 
retorno pueden reagruparse en hogares con familiares sin 
experiencia migratoria, pero que si constituyen un apoyo 
para la readaptación a Colombia.

Gráfica 9. Relación de apoyo potencial de los inmigrantes y retornados desde Venezuela
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La relación de dependencia infantil-adolescente es la 
medida utilizada para medir la necesidad potencial de 
soporte social de la población infantil y juvenil por parte 

Relación de dependencia demográfica de menores de 15 años

de la población en edad activa. Es el cociente entre la 
de menos de 15 y la población de 15 a 59 años de edad 
(CEPAL, 2012).

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Como se puede vislumbrar desde las distribuciones por edad y 
sexo, la población inmigrante tiene una relación de dependencia 
infantil-adolescente más alta que la de la población retornada. 
Particularmente para los inmigrantes que vivían en Venezuela 
hace un año (37,6); mientras que para quienes vivían en 
Venezuela hace cinco años es menor (27,6). Esto se explica por 
el inicio de la migración en familia, donde quienes ya estaban 
asentados reciben a sus familiares dependientes.

Por otra parte, la población retornada presenta una 
relación de dependencia mucho más baja que la de 

los inmigrantes. La población retornada que vivía en 
Venezuela hace cinco años presenta una relación 
ligeramente más alta que la que vivía hace un año en 
ese país. Esto se debe a que la proporción de niños y 
adolescentes en es muy baja en este grupo, ya que la 
mayoría de retornados son familias colombianas que, 
similar a lo que sucede actualmente con los inmigrantes 
venezolanos, emigraban debido a las potenciales 
oportunidades económicas y laborales, y de quienes 
sus hijos, en su mayoría, ya tienen actualmente edades 
dentro del rango de 15 a 60 años. 

Gráfica 10. Relación de dependencia demográfica infantil-juvenil (menores de 15 años) de los 
inmigrantes y retornados desde Venezuela
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Relación de dependencia demográfica

La relación de dependencia demográfica es la medida 
comúnmente utilizada para medir la necesidad potencial de 
soporte social de la población en edades inactivas por parte 

de la población en edades activas. Es el cociente entre la 
suma de los grupos de población menor de 14 y de 60 y más 
años y la población de 15 a 59 años de edad (CEPAL, 2012). 

Es importante aclarar que esta es una relación de 
dependencia potencial, ya que no todas las personas 
mayores de 15 o menores de 60 años están fuera del mercado 
laboral, por lo que la relación de dependencia real puede ser 
mucho más alta, y para el caso de los inmigrantes la brecha 
puede ser aún más alta, debido a que algunos menores de 15 
años se ven en la necesidad de ingresar al mercado laboral 
de forma temprana. A partir de la Gráfica 11 se observa que 
la relación de dependencia de los inmigrantes es mucho 

más alta que la de los retornados, y se asimila a la de los no 
inmigrantes. Esto se debe, nuevamente, a que la población 
retornada se ubica principalmente en la franja de 15 a 60 
años; mientras que los inmigrantes y no migrantes tienen 
una mayor proporción de jóvenes menores de edad y niños. 
Se observa un comportamiento similar en todos los niveles 
de desagregación geográfica, siendo ligeramente más 
altas las relaciones de dependencia en centros poblados 
y rural disperso.

Gráfica 11. Relación de dependencia demográfica de los inmigrantes y retornados desde Venezuela
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Relación de dependencia en la vejez (mayores de 60 años)

Es la medida utilizada para medir la necesidad potencial de soporte social de la población de adultos mayores por parte de 
la población en edad activa. Es el cociente entre la población de 60 y más años de edad y la población de 15 a 59 años de 
edad (CEPAL, 2012).

En la Gráfica 12, se presentan las relaciones de dependencia 
en la vejez para inmigrantes, retornados y no migrantes, 
que vivían hace un año y cinco años en Venezuela. Como 
podría esperarse, la relación de dependencia en la vejez 
de los inmigrantes es considerablemente más baja que la 
de los retornados y no migrantes. Esto debido a que, pese 
a que se trata de una migración familiar, se encuentran 
principalmente familias jóvenes, y la proporción de 
inmigrantes mayores de 60 años es mínima. 

Por otro lado, la población retornada tiene una relación de 
dependencia en la vejez bastante más alta, pero no supera 
a la de la población no migrante. Esto se debe a que la 
población retornada concentra una mayor proporción de 
personas mayores de 60 años, como se observa en las 
pirámides poblacionales presentadas al inicio, mientras que 
la población no migrante tiene una base más ancha que los 
retornados.

Gráfica 12. Relación de dependencia en la vejez de los inmigrantes y retornados desde Venezuela
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A partir de la estructura poblacional de la población 
migrante y retornada a nivel nacional, y por áreas, se 
obtiene una idea bastante clara de sus características 
principales. En primer lugar, se hace evidente que la 
población inmigrante está compuesta principalmente 
por personas jóvenes (15-35 años), lo que es consistente 
con los indicadores analizados, además, estos se 

ubican principalmente en áreas urbanas (cabeceras 
municipales) y se presenta una mayor proporción 
de hombres, lo que resulta en un mayor índice de 
masculinidad. Por su parte, la población retornada se 
caracteriza por ser más envejecida, lo que concuerda 
con la emigración presentada en décadas anteriores 
hacía Venezuela.

Estructura poblacional a nivel departamental

De acuerdo con la disposición geográfica, el acceso 
a la salud, a la educación, condiciones económicas 
y de empleo de los departamentos colombianos; la 
predilección por algunos de ellos es evidente al observar 
la distribución de los inmigrantes y retornados desde 
Venezuela. De acuerdo con el CNPV 2018 la ciudad 
de Bogotá y los departamentos de Atlántico, Norte 
de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, La 
Guajira, Valle del Cauca, Magdalena y Santander tienen 
la mayor concentración de inmigrantes, en suma, en 
estos departamentos se concentra alrededor del 88% 
del total de inmigrantes (inmigrantes y retornados) que 
vivían en Venezuela hace cinco años y hace un año.

Los departamentos de la frontera entre Colombia 
y Venezuela tienden a tener altos indicadores de 
inmigración; como es el caso de Santander, Norte de 
Santander y La Guajira, que son de fácil acceso para la 

población migrante desde Venezuela, además comparten 
lazos culturales con las comunidades locales, lo que puede 
facilitar la transición. Por otro lado, se observa una mayor 
concentración en ciudades/departamentos en los que las 
condiciones económicas y laborales son más favorables. 
Es el caso de Bogotá que, siendo la ciudad capital y el 
municipio con mayor número de habitantes en todo el 
país, es más atractiva para los inmigrantes y retornados 
debido a las oportunidades económicas y laborales. 
Sin embargo, municipios cercanos a Bogotá resultan 
igualmente atractivos, no solo por la cercanía a la capital 
sino porque, relativamente, es más económico habitarlos. 
Es el caso de los municipios de Soacha, Mosquera, Funza 
y Madrid, ubicados en el departamento de Cundinamarca.  

En la Tabla 1 se observa la distribución de la población 
inmigrante y retornada, que vivía hace un o cinco años 
en Venezuela, a nivel departamental.
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Tabla 1. Distribución proporcional de la población inmigrante o retornada desde 
Venezuela a escala departamental

Departamento Retornados 1a
(VNZ)

Inmigrantes 1a (VNZ) Retornados 5a
(VNZ)

Inmigrantes 5a
(VNZ)

Amazonas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Antioquia 6,9% 11,2% 6,4% 10,1%
Arauca 2,0% 1,5% 2,8% 2,1%
Atlántico 11,2% 10,2% 12,2% 11,3%
Bogotá D.C. 12,0% 24,1% 10,9% 21,1%
Bolívar 7,3% 3,7% 8,2% 5,3%
Boyacá 1,4% 0,8% 1,2% 0,8%
Caldas 0,8% 0,6% 0,9% 0,5%
Caqueta 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Casanare 0,5% 1,1% 0,5% 0,8%
Cauca 0,6% 0,4% 0,5% 0,4%
Cesar 6,1% 4,8% 6,4% 4,7%
Chocó 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
Córdoba 3,6% 1,0% 3,3% 1,1%
Cundinamarca 3,9% 6,4% 3,9% 5,6%
Guainía 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Guaviare 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Huila 0,4% 0,2% 0,4% 0,2%
La Guajira 3,6% 3,9% 4,2% 5,3%
Magdalena 4,1% 4,8% 4,5% 5,3%
Meta 0,9% 0,5% 0,8% 0,5%
Nariño 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Norte de Santander 12,7% 8,5% 13,5% 10,3%
Putumayo 0,4% 0,2% 0,3% 0,1%
Quindio 0,8% 0,4% 0,8% 0,4%
Risaralda 1,2% 1,0% 1,0% 0,8%
Santander 7,8% 5,2% 7,2% 5,0%
SAPSC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sucre 4,9% 1,8% 4,1% 1,7%
Tolima 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%
Valle del cauca 5,6% 6,5% 4,4% 5,3%
Vaupés 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vichada 0,2% 0,1% 0,3% 0,2%                       
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A continuación, se realiza una revisión general de las distribuciones por edad y sexo, y los índices de estructura poblacional 
de los departamentos con mayor recepción de inmigrantes y retornados desde Venezuela.

Distribución por edad y sexo de los principales departamentos receptores de inmigrantes y retornados

En esta sección se exploran las distribuciones de 
población de los ocho departamentos con mayor número 
de inmigrantes venezolanos y retornados, con el propósito 
de profundizar en algunas de las características descritas 
anteriormente. 

Bogotá D.C. y sus municipios aledaños ubicados en 
Cundinamarca se han consolidado como los destinos 
de mayor preferencia, tanto de inmigrantes internos e 
internacionales. Esto se debe al desarrollo económico y las 
oportunidades laborales que se presentan en la capital del 
país en comparación a otras regiones. 

En la Gráfica 13 se observa la distribución por edad y sexo 
de inmigrantes y retornados desde Venezuela que residían 
en Bogotá al momento del CNPV 2018. Los inmigrantes 
presentan una estructura bastante similar a la del total 
nacional, con una alta concentración de jóvenes entre 
los 15 y los 35 años de edad, es decir principalmente 
adolescentes y adultos jóvenes. Por otro lado, los 
retornados presentan un perfil diferente al observado en 
el total nacional y cabeceras municipales, que refleja que 
la capital del país muestra una selectividad de la migración 
propia de regiones más avanzadas en sus procesos de 
transición demográfica y de la movilidad. 

Gráfica 13. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Bogotá 
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Los retornados que vivían hace 5 años en Venezuela 
presentan una distribución por edad y sexo mucho menos 
envejecida, y con una mayor proporción de mujeres 
que de hombres en las edades de 35 a 65 años. Para 
los retornados que vivían hace 1 año en Venezuela la 
proporción de mujeres en estas edades en comparación 
a los hombres es incluso mayor, aunque se observa una 
mayor proporción de hombres jóvenes entre los 20 y los 
40 años, lo que se asemeja mucho más al comportamiento 
observado previamente. 

Para el caso de Cundinamarca, en la Gráfica 14 se muestra 
su estructura por edad y sexo, donde se encuentra que el 
comportamiento de los inmigrantes es similar al observado 
en distribuciones anteriores. Sin embargo, el perfil de los 
retornados presenta algunas irregularidades, particularmente 
para aquellos que vivían en Venezuela hace un año, esto muy 
posiblemente se debe a la baja frecuencia estadística de 
personas que pertenecen a este grupo. Para los retornados 
que vivían en Venezuela hace cinco años sí se observa una 
diferencia más clara en los niveles de masculinidad entre los 
15 y los 45 años, con una mayor representación de los hombres. 

Gráfica 14. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Cundinamarca
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La segunda ciudad de Colombia con mayor número de 
habitantes es Medellín, la capital del departamento de 
Antioquia. Esta también resulta ser de gran atractivo para 
los inmigrantes y migrantes internos, particularmente 
de la costa pacífica y caribe del país, debido a su clima y 
oportunidades económicas y laborales y a ser uno de los 
principales nodos del sistema de ciudades colombiano. 
Adicionalmente en este departamento se ubica Turbo, 
Distrito Portuario, Logístico, Turístico, Industrial y Comercial. 
En la Grafica 15, se presenta la distribución por edad y sexo 

correspondiente al departamento de Antioquia. Nuevamente, 
el perfil de los inmigrantes venezolanos se asemeja al 
observado en el total nacional, con una distribución un 
poco más igualitaria entre hombres y mujeres. Además, 
los retornados también presentan un comportamiento 
similar al observado previamente, con excepción de altas 
concentraciones de hombres entre los 50 y los 65 años 
para los retornados que vivían hace un año en Venezuela; 
y de mujeres jóvenes ente los 20 y los 40 años para los 
retornados que vivían hace cinco años en Venezuela. 
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Gráfica 15. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Antioquia
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Otro departamento que alberga ciudades principales es 
Valle del Cauca, ya que en este se encuentran dos distritos 
especiales: Santiago de Cali y Buenaventura. Estas son las 
ciudades más importantes de la costa pacífica del país 
gracias al acceso portuario que ofrecen con el océano 
Pacífico. Además, en este departamento históricamente 
se concentra buena parte de la producción agroindustrial, 
lo que puede ser atractivo para los inmigrantes y 
retornados, debido a las oportunidades económicas y 
laborales. Además, hace parte de la ruta de flujo para los 
inmigrantes que continúan hacia otros países del sur de 
Latinoamérica.

En la Gráfica 16 se observa la distribución por edad y sexo 
de inmigrantes, retornados y no migrantes en el Valle del 

Cauca. Los inmigrantes ubicados en este departamento 
también presentan una alta proporción de jóvenes entre 15 
y 35 años, para aquellos que vivían en Venezuela hace cinco 
años y hace un año. La proporción de hombres inmigrantes 
es mucho mayor, particularmente para aquellos que vivían 
hace cinco años en Venezuela, lo que puede verse explicado 
por tratarse de migración laboral y no familiar. En el caso 
de los retornados, este departamento presenta muchos 
más picos e irregularidades, lo que puede explicarse 
por la baja concentración de personas de ese grupo en 
ese departamento. En general la forma de la pirámide 
poblacional de los retornados es similar a la observada 
en el total nacional, a la par que se observan estructuras 
más envejecidas que en el caso de los inmigrantes y los 
no migrantes. 
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Gráfica 16. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Valle del Cauca
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Otro grupo de departamentos descritos inicialmente fue el 
de los departamentos fronterizos con Venezuela, que son 
algunos de los que concentran mayor número de inmigrantes 
y retornados, debido a que son el punto de partida de 
los migrantes al ingresar a Colombia. Además, por ser 
departamentos vecinos con Venezuela, comparten aspectos 
culturales y sociales, lo que puede facilitar el asentamiento 
de inmigrantes y retornados. Los departamentos que tienen 
frontera terrestre con Venezuela son: La Guajira, Cesar, 
Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía. Sin 
embargo, este análisis se centra en los departamentos con 
mayor número de inmigrantes y retornados, es decir: La 
Guajira, Cesar, Norte de Santander y Santander. 

La Guajira es el departamento ubicado más al norte del país 
(con excepción del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina), y se caracteriza por albergar la mayor 
parte de la población Wayuú, un grupo indígena binacional 
que presenta un proceso de movilidad geográfica continuo 
entre ambos países. Esto hace que existan múltiples 

similitudes culturales, sociales y hasta familiares entre los 
nacionales colombianos, los inmigrantes venezolanos y los 
retornados en este departamento. 

En la Gráfica 17, se presenta la distribución por edad y sexo 
de estas poblaciones en el departamento de La Guajira. En 
este caso la pirámide poblacional tiene una base amplia, 
por lo que concentra muchos más niños y pocos adultos 
mayores. Esta presenta una clara diferencia respecto a lo 
observado a nivel nacional, debido a que en este caso se 
da una más alta proporción de mujeres que de hombres 
jóvenes, en el caso de los inmigrantes, contrario a lo que 
sucede en el resto del país. Esto es particularmente evidente 
para el caso de los inmigrantes que vivían hace cinco años 
en Venezuela. Por otra parte, los retornados en este caso 
también presentan perfiles irregulares por edades donde se 
evidencia una alternancia entre aumentos y disminuciones 
de las participaciones de los grupos etarios, aun así, se 
observa una forma similar a la observada a nivel nacional, 
aunque con población ligeramente más joven.
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Gráfica 17. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en La Guajira

Fuente: DANE, CNPV 2018
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De norte a sur, el departamento que continua en la 
línea fronteriza es Cesar. Este es un departamento con 
características culturales y sociales bastante similares a las 
del departamento de La Guajira y otros departamentos de la 
costa caribe colombiana, y también alberga población indígena 
Wayuú. En la Gráfica 18, se observa la distribución por edad y 
sexo se este departamento. En este caso, también se presenta 
una pirámide de base ancha para el caso de los no migrantes, 

siendo estos principalmente niños entre 5 y 15 años. Para el 
caso de los inmigrantes venezolanos, la pirámide presenta 
el mismo fenómeno que la del departamento de La Guajira, 
es decir, una mayor proporción de mujeres que de hombres 
en edades jóvenes, contrario a lo que sucede en el resto del 
país. Para el caso de los retornados, y como se da para el total 
nacional, se observa una población más envejecida al comparar 
con inmigrantes venezolanos y no migrantes.

Gráfica 18. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Cesar
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Gráfica 19. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Norte de Santander

Continuando con el orden geográfico adoptado, los 
departamentos que continúan en la frontera con 
Venezuela de norte a sur, son Norte de Santander y 
Santander. El departamento de Norte de Santander 
tiene como capital la ciudad fronteriza más importante 
del país, Cúcuta. Esta es reconocida por limitar con las 
ciudades de Ureña y San Antonio de Táchira en Venezuela. 
Esto convierte al departamento en uno de los principales 
puntos del flujo migratorio de inmigrantes y retornados 
desde Venezuela, pese a que puede considerarse un 
punto de paso, ya que muchos de los inmigrantes 
ingresan por este departamento, pero se trasladan hacia 
otras regiones del país.  

En la Gráfica 19 se presenta la distribución por edad y sexo 
de inmigrantes y retornados desde Venezuela que reportaron 
residencia en el departamento de Norte de Santander en 
2018. Los inmigrantes presentan el mismo comportamiento 
observado en el total nacional, con una amplia concentración 
de jóvenes entre los 15 y los 30 años, aunque en este caso se 
observa una mayor proporción de mujeres, tanto para aquellos 
que vivían en Venezuela hace 1 año como hace 5 años. 

En el caso de los retornados se presentan algunas 
irregularidades en el comportamiento por grupos etarios, 
pese a que en general preserva el mismo comportamiento, 
con una población mucho más envejecida que los 
inmigrantes y los no migrantes.
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El departamento de Santander también se considera uno de 
los puntos de paso de inmigrantes más importantes, ya que 
este lo atraviesan mayor parte de migrantes que buscan 
llegar al centro del país. En este se ubican las ciudades 
de Bucaramanga y Barrancabermeja, considerada Distrito 
Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso. En 

la Gráfica 20 se observan las distribuciones por edad y 
sexo de los inmigrantes, no migrantes y retornados en 
este departamento. Nuevamente, se presenta una alta 
concentración de jóvenes en edad de trabajar en el caso 
de los inmigrantes, y una población mucho más envejecida 
para el caso de los retornados.
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Gráfica 20. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Santander
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Fuente: DANE, CNPV 2018

El tercer grupo de departamentos identificados son los de 
la costa caribe. Teniendo en cuenta los flujos migratorios 
que recorren los inmigrantes y retornados desde Venezuela, 
se observa que muchos escogen utilizar la ruta de la costa 
caribe colombiana, ya que se facilita transportarse desde 
La Guajira hacia departamentos como Magdalena, Atlántico, 
Bolívar y Sucre. 

En la Gráfica 21 se observa la distribución por edad y 
sexo del departamento de Magdalena, que es contiguo al 
departamento de La Guajira por lo que podría considerarse 
la siguiente parte de la ruta de flujo migratorio en la costa 

caribe. Este departamento también se caracteriza porque 
la forma de la pirámide poblacional de los no migrantes es 
de base amplia, por lo que concentran muchos más niños 
de 0 a 15 años de edad. Aquí también se observa una alta 
concentración de jóvenes en edad de trabajar para el 
caso de los inmigrantes, pero también de niños entre 0 y 
10 años, lo que sugiere que se trata de migración familiar. 
La estructura poblacional de los retornados presenta 
cambios de trayectoria entre grupos de edades contiguos, 
pero en general es similar a los casos anteriores, con una 
población mucho más envejecida que los inmigrantes y los 
no migrantes. 
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Gráfica 21. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Magdalena
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El departamento que continua en la ruta de migración de la 
costa caribe es el departamento de Atlántico, en el cual se 
ubica la ciudad de Barranquilla, que es otra de las ciudades 
principales del país y se clasifica como Distrito Especial, 
Industrial y Portuario. En la Gráfica 22 se observa la distribución 
por edad y sexo de inmigrantes, retornados y no migrantes en 

este departamento. Se presenta un comportamiento bastante 
similar a lo observado anteriormente en los tres grupos, con 
una pirámide mucho más transicional y similar lo observado 
en el total nacional y cabeceras municipales en el caso de los 
no migrantes, y un comportamiento casi idéntico en el caso 
de los inmigrantes y retornados.

Gráfica 22. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Atlántico 
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Finalmente, el siguiente departamento de la costa caribe 
que continua en la ruta migratoria es Bolívar, en el cual 
se ubican los distritos turísticos y culturales de Cartagena 
y Mompox. El departamento recibió 530.178 visitantes 
extranjeros en 2018, ocupando el segundo puesto en el 
país después de Bogotá D.C. (MinCIT, 2021). Esto podría 
resultar atractivo para inmigrantes en búsqueda de 

oportunidades económicas y laborales. Sin embargo, en la 
Gráfica 23 se observa que en este departamento hay una 
proporción mucho más alta de niños entre los 0 y 10 años, 
y menos concentración de jóvenes en edad de trabajar. 
Los retornados preservan el comportamiento observado 
anteriormente, con una población más envejecida que la de 
los inmigrantes y no migrantes.

Gráfica 23. Distribución por edad y sexo de los inmigrantes, retornados y no migrantes en Bolívar
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Fuente: DANE, CNPV 2018

A continuación, se presentan los índices de estructura poblacional analizados previamente para el total nacional, cabeceras 
municipales, y centro poblado y rural disperso, desagregados por departamentos e ilustrados mediante mapas de calor.

Índice de masculinidad a nivel departamental

Como se explicó previamente, el índice de masculinidad 
indica la proporción de hombres por cada 100 mujeres en 
un territorio determinado. En la Ilustración 1 se observan 
los índices de masculinidad de los inmigrantes venezolanos 
a nivel departamental, tanto para aquellos que vivían en 

Venezuela hace un año (derecha) como hace cinco años 
(izquierda). A partir de esta, se hace evidente que los 
inmigrantes venezolanos ubicados en los departamentos de 
la costa caribe como: La Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar, 
Sucre y Córdoba; así como los de la región suroriente del 

Indicadores de estructura poblacional a nivel departamental 
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Razón de inmigración

La razón de inmigración mide la relación del número de 
inmigrantes registrados en un año respecto al total de personas 
que reportaron haber vivido en Venezuela en el periodo 
señalado (hace uno o cinco años). De esta manera se puede 
establecer el impacto que podría generar la inmigración en 
cada departamento. Para el cálculo se tiene en cuenta: en el 
numerador las personas que declararon que vivían en Venezuela 
hace uno o cinco años; en el denominador el total de la población 
del departamento de estudio1, esta proporción se multiplica por 
mil y se interpreta como número de inmigrantes por cada mil 
habitantes.

En cuanto a la migración de un año, se destaca que a nivel 
nacional la razón de inmigrantes fue de 0,8 inmigrantes 

venezolanos por cada mil habitantes. Además, desde el punto 
de vista de la clasificación por sexo se tiene 0,8 inmigrantes 
venezolanos por cada mil habitantes para hombres y 0,7 
inmigrantes por cada mil habitantes para mujeres. Cerca del 
nivel nacional se encentran los departamentos de Córdoba (0,7), 
Atlántico (0,7), Cesar (1,0), Guainía (1,01) y Cundinamarca (1,0). 
Desde el punto de vista departamental, Arauca se encuentra 
como el departamento al que más inmigrantes venezolanos, 
6,1 inmigrantes por cada mil habitantes, seguido de Norte de 
Santander y La Guajira cada uno con 3,1 inmigrantes por cada mil 
habitantes. Los departamentos que cuentan con la menor razón 
se encuentran Vaupés, Amazonas con 0,0 inmigrantes por cada 
mil habitantes, Bogotá (0,01 inmigrantes por cada mil habitantes) 
y San Andrés (0,02 inmigrantes por cada mil habitantes).

Tabla 2. Razón de inmigración de quienes vivían hace un año en Venezuela por departamento

Departamento

Arauca
N. Santander
La Guajira
Magdalena
Cesar

Vichada
Bolivar
Santander
Cundinamarca
Guainía
Casanare
Nacional
Atlántico
Córdoba
Antioquia
Boyacá
Valle
Quíndio
Guaviare
Meta
Putumayo
Caldas
Risaralda
Cauca
Tolima
Huila
Chocó
Nariño
Caquetá

Bogotá DC

Vaupés
Amazonas

San Andrés PySC

Sucre

Mujer Total

Total de inmigración de un año de venezolanos (por mil)

6,0

3,3

3,3

2,5

2,2

1,9

2,0

1,4

1,6

1,1

0,9
0,9

0,8

0,7

0,7
0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2
0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

6,2

2,9

2,9

2,4

2,0

2,1

1,5

1,5

1,2

0,9

1,1
1,0

0,7

0,7

0,8
0,5

0,5

0,4

0,3

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1
0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

6,1

3,1

3,1

2,4

2,1

2,0

1,5

1,5

1,4

1,0

1,0
1,0

0,8

0,7

0,8
0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2
0,1

0,1

0,1

0,02

0,01

0,00
0,00

Hombre

  1 Esta razón es calculada tanto para la categoría de inmigrantes como para los retornados.
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Departamento

Arauca
N. Santander
La Guajira
Magdalena
Cesar

Vichada
Bolivar
Santander
Cundinamarca
Guainía
Casanare
Nacional
Atlántico
Córdoba
Antioquia
Boyacá
Valle
Quíndio
Guaviare
Meta
Putumayo
Caldas
Risaralda
Cauca
Tolima
Huila
Chocó
Nariño
Caquetá

Bogotá DC

Vaupés
Amazonas

San Andrés PySC

Sucre

Mujer Total

Total de inmigración de un año de venezolanos (por mil)

6,0

3,3

3,3

2,5

2,2

1,9

2,0

1,4

1,6

1,1

0,9
0,9

0,8

0,7

0,7
0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2
0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

6,2

2,9

2,9

2,4

2,0

2,1

1,5

1,5

1,2

0,9

1,1
1,0

0,7

0,7

0,8
0,5

0,5

0,4

0,3

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1
0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

6,1

3,1

3,1

2,4

2,1

2,0

1,5

1,5

1,4

1,0

1,0
1,0

0,8

0,7

0,8
0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2
0,1

0,1

0,1

0,02

0,01

0,00
0,00

Hombre

Con respecto a la migración de hace cinco años, a nivel 
nacional se encontró que existen 1,6 inmigrantes por cada mil 
habitantes (1,7 para hombres y 1,6 para mujeres). Alrededor 
del nivel nacional se encuentran los departamentos de 
Córdoba (1,5), Cundinamarca (1,5), Casanare (1,7) y Atlántico 

(1,7). A nivel departamental, en Arauca se encontró una razón 
de 17,3 inmigrantes por cada mil habitantes, seguido de Norte 
de Santander (8,1) y La Guajira (7,8). Los departamentos en 
los que se evidencia menor razón de nuevo son Vaupés (0,0), 
Amazonas (0,0), Bogotá (0,0) y San Andrés (0,1).

Tabla 3. Razón de inmigración de quienes vivían hace cinco años en Venezuela por departamento

Departamento

Arauca
N. Santander
La Guajira
Magdalena
Vichada

Sucre
Bolívar
Guainía
Santander
Atlántico
Casanare
Nacional
Cundinamarca
Córdoba
Boyacá
Antioquia
Quíndio
Valle
Meta
Guaviare
Putumayo
Caldas
Risaralda
Cauca
Tolima
Chocó
Huila
Nariño
Caquetá

Bogotá DC

Vaupés
Amazonas

San Andrés PySC

Cesar

Mujer Total

Total de inmigración de un año de venezolanos (por mil)

17,1

8,7

7,9

4,9

4,4

4,1

3,7

3,6

3,0

2,8

1,7
1,6

1,7

1,8

1,4
1,4

1,1

0,8

0,7

0,6

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3
0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0
0,0

17,6

7,5

7,6

4,9

4,1

3,9

4,1

4,0

3,6

2,3

1,7
1,8

1,6

1,5

1,6
1,1

0,8

0,5

0,5

0,6

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3
0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0
0,0

17,3

8,1

7,8

4,9

4,2

4,0

3,9

3,8

3,3

2,5

1,7
1,7

1,6

1,6

1,5
1,2

0,9

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3
0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0
0,0

Hombre
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Departamento

Arauca
N. Santander
La Guajira
Magdalena
Vichada

Sucre
Bolívar
Guainía
Santander
Atlántico
Casanare
Nacional
Cundinamarca
Córdoba
Boyacá
Antioquia
Quíndio
Valle
Meta
Guaviare
Putumayo
Caldas
Risaralda
Cauca
Tolima
Chocó
Huila
Nariño
Caquetá

Bogotá DC

Vaupés
Amazonas

San Andrés PySC

Cesar

Mujer Total

Total de inmigración de un año de venezolanos (por mil)

17,1

8,7

7,9

4,9

4,4

4,1

3,7

3,6

3,0

2,8

1,7
1,6

1,7

1,8

1,4
1,4

1,1

0,8

0,7

0,6

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3
0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0
0,0

17,6

7,5

7,6

4,9

4,1

3,9

4,1

4,0

3,6

2,3

1,7
1,8

1,6

1,5

1,6
1,1

0,8

0,5

0,5

0,6

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3
0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0
0,0

17,3

8,1

7,8

4,9

4,2

4,0

3,9

3,8

3,3

2,5

1,7
1,7

1,6

1,6

1,5
1,2

0,9

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3
0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0
0,0

Hombre

Razón de retorno 

Si bien los niveles de los retornados no son tan altos como 
los niveles de los inmigrantes, existe un impacto demográfico 
sobre los departamentos que reciben a esta población. A nivel 
nacional, por cada mil habitantes, 0,2 son retornados (0,2 para 
hombres y mujeres) y los departamentos que tienen niveles 

similares son Atlántico (0,2), Guainía (0,2), Boyacá (0,2) y 
Santander (0,4). Por otro lado, los departamentos donde existe 
una mayor razón de retornados que vivían en Venezuela hace 
un año son Arauca (1,3 retornados por cada mil habitantes), 
Norte de Santander (1,0), Sucre (0,9) y La Guajira (0,8).

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Tabla 4. Razón de retorno de quienes vivían hace un año en Venezuela por Departamento

Departamento

Arauca
N. Santander
Sucre
La Guajira
Cesar

Bolívar
Vichada
Córdoba 
Santander
Boyacá
Nacional
Guainía
Atlántico
Putumayo
Cundinamarca
Meta
Casanare
Risaralda
Guaviare
Antioquia
 Quíndio
Huila
Valle
Cauca
Tolima
Caldas
Caquetá
Chocó
Nariño

Amazonas

Vaupés
San Andrés PySC

Bogotá D.C.

Magdalena

Mujer Total

Total de inmigración de un año de venezolanos (por mil)

1,3

1,1

1,0

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0
0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1,2

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2
0,2

0,1

0,1

0,2
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1,3

1,0

0,9

0,8

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,2
0,2

0,2

0,2

0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Hombre

Fuente: DANE, CNPV 2018
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La razón a nivel nacional de los retornados que vivían hace 
cinco años en Venezuela es de 0,8 por cada mil habitantes 
(0,9 hombres y 0,7 mujeres), solamente los departamentos 
de Atlántico (0,8) y Boyacá (0,7) tiene niveles similares. 

Como se mostró anteriormente los departamentos que 
reciben una mayor cantidad de retornados por cada mil 
habitantes son Arauca (6,8), Norte de Santander (4,0) y 
Sucre (3,1).

Tabla 5. Razón de retorno de cinco años por Departamento

Departamento

Arauca
N. Santander
Sucre
La Guajira
Cesar

Magdalena
Bolívar
Guainía 
Córdoba
Santander
Nacional
Atlántico
Boyacá
Cundinamarca
Guaviare
Meta
Casanare
Putumayo
Quíndio
Antioquia
 Caldas
Risaralda
Tolima
Valle
Cauca
Huila
Chocó
Caquetá
San Andrés PySC

Bogotá D.C.

Vaupés
Amazonas

Nariño

Vichada

Mujer Total

Total de inmigración de un año de venezolanos (por mil)

7,2

4,4

3,4

3,1

2,8

2,0

2,3

2,2

1,5

1,5

1,5

0,9

0,8

0,8

0,5
0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2
0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

6,3

3,5

2,8

2,9

2,2
2,3

1,9

2,0

1,4

1,2

1,1
0,7

0,7

0,6

0,4
0,3

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1
0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

6,8

4,0

3,1

3,0

2,5

2,2

2,1

2,1

1,5

1,4

1,5
0,8

0,8

0,7

0,4
0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1
0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

Hombre

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Año de llegada2
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El potencial de las preguntas censales para el análisis de la 
inmigración internacional hacia el país, tradicionalmente 
ha sido enfocado a la descripción de los flujos migratorios 
internacionales que han estado llegando a Colombia, 
especialmente desde los cinco (5) años recientes hasta la 
actualidad; es así que los resultados muestran la diversificación 
que este fenómeno demográfico a surtido, transformando las 
perspectivas geopolíticas y socioeconómicas asociadas a los 
crecientes asentamientos de inmigrantes venezolanos en 
Colombia, posicionándolo como un país de destino atractor de 
las migraciones internacionales, cambiando así, la imagen y 
tendencias conocidas de la participación del país marcado por 
el pasado de conflicto interno, violencia, pobreza y economías 
ilícitas siendo considerado como un foco de expulsión de 
población, lo cual ha venido transmutándose a una demanda 
creciente por establecer una residencia habitual en Colombia 
de manera legal o irregular.

En este sentido, el país ha atravesado una etapa 
absolutamente atípica en las tendencias históricas de los 
flujos migratorios internacionales, razón por la cual, se 
hace importante realizar un seguimiento al impacto de la 
inmigración de origen venezolano, no solo en sus principales 
características sociodemográficas sino de manera especial 

en su distribución territorial a nivel subnacional dadas 
las recientes oleadas migratorias observadas, es decir, el 
análisis de tendencias de asentamiento y concentración a 
lo largo del periodo intercensal.

Se observa que los mayores flujos de inmigración desde 
Venezuela captados en la declaración censal de 2018, dan 
cuenta de una tendencia exponencialmente creciente 
independiente de su condición como retornado o no; en 
el marco del presente análisis se debe considerar que la 
declaración censal fue recolectada entre el 9 de enero al 30 de 
octubre de ese año, por lo cual la información reportada para 
el 2018 da cuenta parcialmente del fenómeno para este año. 

En el primer año de la observación, el 2013 (resultado de la 
pregunta por el lugar de residencia hace 5 años), el volumen 
de inmigrantes y de retornados era mínimo, 6.856 personas 
(el 0,8% de los que llegaron entre 2013 y 2018), siendo los 
retornados el colectivo mayor. En los años siguientes el volumen 
de población que llega desde Venezuela es mayor y se invierte 
la relación proporcional entre inmigrantes y retornados, el 
colectivo de inmigrantes es mayor, con constante incremento 
de las diferencias en la participación, como se puede observar 
en las gráficas 24 y 25.

Gráfica 24. Inmigración y retorno desde Venezuela según año de llegada al país - CNPV 2018
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Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018
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Gráfica 25. Distribución proporcional de los inmigrantes y retornados desde Venezuela en el año de 
llegada al país - CNPV 2018
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Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Inicialmente, se observó un predominio masculino de 
los flujos migratorios de entrada, presentando una 
relación por sexos de 112 hombres por cada 100 mujeres 
inmigrantes en el año 2013, la cual presentó un cambio 
de tendencia mostrando una relación más equitativa 
desde 2015 con un indicador de 99 hombres por cada 
cien mujeres.
Los asentamientos de los inmigrantes desde Venezuela 
al país, se concentraron en las principales grandes 
urbes, en este sentido, más del 60% de estos flujos se 
concentraron en la ciudad de Bogotá y los departamentos 
de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Valle del 
Cauca siendo los principales lugares de destino de esta 
inmigración con una participación de 23,8%, 11,4%, 
9,6%, 8,2%, 7,9%, respectivamente.

Por otra parte, en el transcurso del periodo 2013 – 2018, la 
evolución de la diáspora venezolana se ha intensificado 
en la zona norte del país, incluyendo a los departamentos 
fronterizos, Bolívar y Sucre, extendiendo el impacto 

del fenómeno migratorio hacia los departamentos 
de Cundinamarca y Caquetá, lo cual ha activado la 
dinámica demográfica de las regiones. Desde una 
primera perspectiva, la inmigración internacional 
favorece la compensación por la pérdida efectiva de 
población nacional, relacionada con la desaceleración 
del crecimiento demográfico dado el descenso de la 
fecundidad y el avance en el proceso de envejecimiento.

Según la secuencia de orden de llegada que la inmigración 
de venezolanos e incluso el retorno de colombianos, 
puede intuirse el fenómeno de cadena migratoria (Chain 
Migration), muy común en los movimientos migratorios 
masivos. Para el caso de la inmigración de venezolanos 
hacia Colombia, es claro que los departamentos de 
llegada en 2014, como lo son: Bogotá, Cundinamarca, 
Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, 
Bolívar, Cesar y La Guajira; son posteriormente los 
departamentos donde se construyen estas cadenas de 
migración y a partir de los cuales se expanden. 
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La red migratoria se sustenta sobre dos pilares: la red de 
parentesco interfamiliar, y la red de paisanaje, esta última se 
estudia a través del origen geográfico a escala local. 

Pero, además, en la Ilustración 11 queda la sensación de una 
incipiente aplicación de la teoría de redes de migración la cual 
se sustenta sobre dos pilares: la red de parentesco interfamiliar 
y la red de paisanaje, esta última se estudia a través del origen 
geográfico a escala local. Según explica Massey et al (2008).

La ruta migratoria se compone de lazos interpersonales 
que conectan a los migrantes, los que llegan al comienzo 
del flujo con los no migrantes en áreas de origen y 
destino a través de lazos de parentesco, de amistad, o 
por pertenencia a la misma comunidad de origen (Massey, 
Arango, Hugo, Kouaouci, & Adela, 2008). Para una mirada 
más clara, se plantea la siguiente caracterización de 
hogares, para identificar los flujos de llegada y los lazos 
de parentesco y paisanaje.

Tabla 6. Clasificación de los hogares según el año de llegada de los inmigrantes o retornados y 
su distribución proporcional

1

2

3

3a

4

4a

5

5a

6

6a

7

7a

8

8a

9

9a

10

10a

142,382

28,612

66,375

24,421

8,514

2,045

37,680

1,032

6,321

6,407

6,738

2,389

14,967

10,126

778

167

686

226

39.6%

8.0%

18.4%

6.8%

2.4%

0.6%

10.5%

0.3%

1.8%

1.8%

1.9%

0.7%

4.2%

2.8%

0.2%

0.0%

0.2%

0.1%

Código Tipo de  hogar según el año de llegada Total %

Todos son migrantes y llegan el mismo año

Todos son retornados y llegan el mismo año
Jefe del Hogar no inmigrante, los demás miembros del hogar que son 
inmigrantes llegan el mismo año
Jefe del Hogar no inmigrante, los demás miembros del hogar que son 
retornados llegan el mismo año
Jefe del Hogar no inmigrante, los demás miembros del hogar que son 
inmigrantes llegan en año diferente
Jefe del Hogar no inmigrante, los demás miembros del hogar que son 
retornados llegan en año diferente

Retornados, no hay jefe de hogar identificado, los demas llegan en 
diferentes años

Jefe del Hogar es inmigrante, llega antes y los demás miembros del hogar que 
son inmigrantes llegan despues en diferentes años
Jefe del Hogar es inmigrante, llega antes y los demas miembros del hogar que 
son retornados llegan despues en diferentes años
Jefe del Hogar es retornado, llega antes y los demás miembros del hogar que 
son retornados llegan despues en diferentes años
Jefe del Hogar es retornado, llega antes y los demás miembros del hogar que 
son inmigrantes llegan despues en diferentes años
Jefe del Hogar es inmigrante, llega antes y los demás miembros del hogar que 
son inmigrantes llegan después en el mismo año
Jefe del Hogar es inmigrante, llega antes y los demás miembros del hogar que 
son retornados llegan después en el mismo año
Jefe del Hogar es inmigrante, llega antes y los demás miembros del hogar que 
son inmigrantes llegan después en el mismo año
Jefe del Hogar es inmigrante, llega antes y los demás miembros del hogar que 
son retornados llegan después en el mismo año
Inmigrantes, no se identifica año llegada

Retornados, no se identifica año llegada

Inmigrantes, no hay jefe de hogar identificado, todos llegan en diferentes años

Total general 359.866

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018
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En cuanto a los inmigrantes, lo que se observa es que la 
categoría de mayor peso son los hogares donde todos 
son inmigrantes y llegaron al país el mismo año (39,6%). 
Seguido por la categoría donde el jefe del hogar es no 
migrante, y los demás miembros del hogar son inmigrantes 
y llegan el mismo año (18,4%); y de la categoría donde el 
jefe del hogar sí es inmigrante, llega primero y los otros 
miembros del hogar llegan posteriormente de manera 
escalonada (10,5%). Es acá donde los lazos interpersonales 
son visibles. En cuanto a los retornados, la migración se 
observa una migración más agrupada; la mayor proporción 
de hogares son los que llegan al mismo tiempo y todas las 
personas en el hogar son retornados (8,0%), los siguen la 
categoría donde el jefe del hogar es no migrante y los que 
son retornados llegan todos en el mismo año (6,8%).

En el contexto departamental se observa que, a excepción 
de Sucre y Córdoba, la mayor representación la tienen los 
hogares en los que todos son migrantes y llegan juntos. En 
Bogotá la categoría de mayor participación es el jefe del 

hogar es inmigrante, llega antes y los demás miembros del 
hogar que son inmigrantes llegan después en diferentes 
años (5), al igual que en Antioquía y Cundinamarca. La 
segunda categoría en frecuencia, en la ciudad de Bogotá 
es el jefe del hogar no inmigrante, los demás miembros 
del hogar que son inmigrantes llegan el mismo año 
(3) como en Antioquía y Cundinamarca. En los demás 
departamentos esta relación se invierte, el código 5 es el 
más frecuente (excepto en Sucre y Córdoba) y el segunda 
en participación es el código 3. En algunos departamentos 
como Córdoba, Sucre, Santander, Bolívar, Arauca y Cesar; 
el código donde el jefe del hogar es inmigrante, llega antes 
y los demás miembros del hogar que son inmigrantes 
llegan después en el mismo año (8). El código ‘jefe del 
hogar no inmigrante’, los demás miembros del hogar 
que son retornados llegan (3a) es la más frecuente entre 
las categorías que involucran retornados, en todos los 
departamentos, pero es en Córdoba, Santander, Arauca, 
Norte de Santander, Atlántico, La Guajira y el Cesar donde 
son más notables (ver Gráfica 26).

Gráfica 26. Distribución proporcional de la clasificación de los hogares según el año de 
llegada, inmigrantes o retornados. Contexto departamental
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Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018



DANE  |  Información para todos

56

de los hogares
Características3
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En esta sección se pretende realizar un análisis mucho más detallado de los hogares inmigrantes y retornados, su composición 
y relaciones internas, con el propósito de identificar estrategias de migración adicionales y posibles explicaciones a estas.

Clasificación de los hogares de acuerdo con la 
relación de parentesco con el jefe(a) de hogar

En primer lugar, es importante aclarar las definiciones de 
las clasificaciones realizadas. La tipología de hogares se 
realiza de acuerdo con lo establecido por el Observatorio 
de Políticas de las Familias (2015) donde la tipología de 
estructura familiar clasifica a los hogares con base en la 
relación de parentesco entre sus miembros con el jefe de 
hogar. En primer lugar, los hogares se clasifican en hogares 
familiares y hogares no familiares dependiendo de la 
existencia de un núcleo familiar primario o de una relación 
filial (hijos/hijas, parentesco cercano) entre todos o algunos 
de los miembros del hogar. Los hogares se clasifican luego 
según la relación de parentesco:

1.   Nuclear: hogar con jefe y cónyuge con o sin hijos; 
u hogar donde el jefe no tiene cónyuge, pero si tiene 
hijos.

2.  Extenso: hogar nuclear más otros parientes 
(nuclear + familiares).

3.  Compuesto: hogar nuclear (con o sin otros 
parientes) más otro no pariente.

4.  Sin núcleo: hogar donde no existe un núcleo 
conyugal (relación jefe-cónyuge, jefe-hijos o jefe-
padres), pero si hay otras relaciones de parentesco 
con el jefe, por ejemplo, hermano, nieto, abuelo, 
entre otros. 

5.  Unipersonal: hogar conformado por una sola 
persona.

6.  No familiar: hogar donde el jefe no tiene una 
relación de parentesco con los otros integrantes que 
lo conforman.

La clasificación de los hogares según el lugar de nacimiento 
de los integrantes se realizó de acuerdo a lo constatado 
por Carmen Elisa Flórez, en cuanto a la definición de la 
composición de las nacionalidades de los hogares, los 
cuales se clasificaron de la siguiente manera:

1.  Colombiano: si todos los miembros del hogar 
nacieron en Colombia.

2.  Venezolano: si todos los integrantes del hogar 
nacieron en Venezuela.

3.  Colombo-venezolano: si existe por lo menos una 
persona que nació en Colombia y por lo menos una 
que nación e Venezuela.

4.   Otro: otra combinación de personas que nacieron 
en otros países.

5.  Sin información: los miembros del hogar no 
respondieron el lugar de nacimiento.

En la gráfica 27 se muestra el porcentaje de hogares según 
lugar de nacimiento de sus integrantes, cabe resaltar 
que el 2,4% de los hogares tiene presencia de personas 
nacidas en Venezuela y 1,1% de los hogares registrados en 
el CNPV 2018 son netamente venezolanos.
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Gráfica 27. Distribución de hogares según lugar de nacimiento de los integrantes. Total nacional.
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Tipo de hogar y nacionalidad de los integrantes

Al realizar el análisis bivariado para las clasificaciones de los 
hogares según relación de parentesco con el jefe y lugar de 
nacimiento de los integrantes, presentado en la Gráfica 28, se 
puede observar que el porcentaje de los hogares nucleares es 
más bajo para los venezolanos (40,3%) que para los colombianos 

(59,2%) y colombo-venezolanos (47,8%), pero en los hogares 
venezolanos es mayor la proporción de los hogares compuestos 
y sin núcleo.  También se diferencian en la proporción de hogares 
unipersonales, mientras que para los hogares colombianos es 
del 18,1% en los hogares venezolanos es de 27,1%.

Gráfica 28. Clasificación de hogares por tipología de hogar y lugar de nacimiento. Total nacional.
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Estas diferencias en las estructuras de los hogares se 
deben a la naturaleza de la migración proveniente de 
Venezuela hacia Colombia y el resto de Latinoamérica. 
Inicialmente se trató de un fenómeno migratorio de 
carácter económico, razón por la cual se presenta un alto 
número de jóvenes, principalmente hombres, en búsqueda 
de oportunidades laborales, que constituyen hogares 

unipersonales. Posteriormente, y a medida que se agravó 
la crisis humanitaria, este se transformó en un fenómeno 
migratorio familiar, donde ahora se ve una cantidad 
considerable de niños pequeños, la mayor parte menores de 
10 años, y padres jóvenes. También se tiene que los hogares 
colombo venezolanos tienen la mayor proporción de hogares 
extensos, y esto se debe a la migración de retorno. 

Tamaño de los hogares y nacionalidad 
de los integrantes

Al analizar los hogares según tamaño (número de personas 
que conforman el hogar) y nacionalidad de los integrantes, 
como se observa en la Gráfica 29, para los hogares 
venezolanos se tiene que casi el 50% están conformados 
por 1 o 2 personas, mientras que para los hogares colombo 

venezolanos la mayoría están conformados por 4 o más 
personas con el 65%, y los hogares colombianos son en su 
mayoría de 2 a 4 personas con el 65%.  Lo anterior indica que 
los hogares venezolanos son en promedio más pequeños 
que los hogares colombo venezolanos y colombianos.

Gráfica 29. Tamaño de los hogares según nacionalidad de los integrantes. Total nacional. 
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Al observar el tamaño de los hogares de acuerdo a 
la nacionalidad de los integrantes se constata que la 
gran mayoría de hogares venezolanos son pequeños, 

principalmente unipersonales, mientras que los hogares 
colombo venezolanos son de mayor tamaño con la mayor 
proporción de hogares de seis personas o más.

Fuente: DANE, CNPV 2018



DANE  |  Información para todos

60

Jefatura de hogar de acuerdo a la nacionalidad de los integrantes

Posteriormente se analiza la jefatura de hogar de los 
diferentes tipos de hogar de acuerdo con la nacionalidad de 
los integrantes. En este caso se clasifican de acuerdo a: si 
el jefe o cónyuge del jefe de hogar son venezolanos, si otro 
integrante del hogar es venezolano, o si ningún miembro del 
hogar es venezolano, es decir, son no migrantes. 

En la Gráfica 30, Se observa que existe una mayor proporción 
de hombres venezolanos jóvenes, entre los 20 y los 35 años, 
como jefes o conyugues, lo que se intuye desde lo analizado 

en el índice de masculinidad a nivel nacional. Por otro lado, 
para otros integrantes del hogar de nacionalidad venezolana 
hay una mayor proporción de mujeres mayores de 35 años, 
que podrían ser dependientes de sus hijos o parejas. En el 
caso de los no migrantes también se presenta una mayor 
proporción de hombres jefes de hogar, principalmente 
entre los 30 y los 50 años, aunque la diferencia de género no 
es tan marcada como la de los inmigrantes, además de que 
como se observó previamente, se trata de una población un 
poco más envejecida que los inmigrantes.

Gráfica 30. Distribución por edad y sexo de las personas en hogares con jefe o cónyuge inmigrante, otro 
residente inmigrante, y no migrantes. Total nacional
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Relación de parentesco y nacionalidad de los integrantes

Por último, para el análisis de las personas según relación 
de parentesco con el jefe se crearon cinco categorías de 
la siguiente forma:

1. Jefe y cónyuge
2. Hijos e hijastros
3. Otros familiares

4. Servicio doméstico
5. No parientes
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Gráfica 31. Distribución por edad y sexo de las personas en hogares según el lugar de nacimiento de 
los integrantes y relación con el jefe. Total nacional
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Distribución por edad y sexo de las personas en hogares Colombovenezolanos

En la Gráfica 31 se realiza el análisis de la distribución por edad 
y sexo de las personas de los hogares según nacionalidad de 
los integrantes, se observa que los hogares venezolanos tienen 
concentrados los jefes y cónyuges en menores de 50 años con 
el 94%, mientras en los hogares colombianos los jefes y los 
cónyuges tiene una participación del 61% en el mismo rango de 
edad, para los hogares colombo venezolanos representa el 74%.
En los hogares colombianos el 64% de los hijos e hijastros 
tienen 18 años o menos, mientras que en los hogares 
venezolanos los hijos e hijastros en ese mismo rango de 
edad representan 87%, lo anterior muestra que los hogares 
venezolanos hay presencia de niños más pequeños, 

principalmente menores de 10 años. En los hogares colombo 
venezolanos los hijos e hijastros de 18 años o menos representa 
el 72%. También se evidencia una mayor participación de las 
personas no parientes en los hogares con personas nacidas 
en Venezuela, para los hogares venezolanos los no parientes 
representan un 7% del total de la población, en los hogares 
colombo venezolanos representan un 6%, mientras que en 
los hogares colombianos solo representan 1% del total de la 
población. Esto demuestra que la estrategia de migración 
utilizada por los nacidos en Venezuela comprende grupos de 
familias, donde los hogares se componen por padres, hijos y 
otros familiares o conocidos.

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Con base en los resultados sociodemográficos de la más 
reciente operación censal, ha sido posible contrastar para 
todas las entidades territoriales las mediciones de las 
condiciones básicas de habitabilidad de los hogares residentes 
en Colombia, así mismo, categorizarlas según estatus o 

condición de inmigración internacional; en particular para los 
hogares con jefes o integrantes procedentes de Venezuela, se 
analiza en general a la población teniendo en cuenta el país de 
nacimiento para revisar las diferencias en las características 
de la población de origen colombiano y venezolano.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Una medida aproximada de pobreza y diagnóstico del estado 
social de la población es el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), el cual identifica situaciones críticas de 
privación o carencia de derechos fundamentales en temas 
de educación, protección social, acceso a servicios públicos 
domiciliarios y las características de los materiales de 
construcción de las unidades de vivienda.

En la Gráfica 32 se presenta el índice de NBI desagregado 
de acuerdo a la condición migratoria del hogar, es decir, si 
sus integrantes son venezolanos, retornados o no migrantes. 

Desde el análisis del total nacional se tiene que, de los 
hogares migrantes y retornados (18,6% y 22,5%), tienen 
un índice de NBI mucho más alto que el de los hogares no 
migrantes (10,7%). 

Es de resaltar que el índice de NBI de los hogares ubicados en 
centros poblados y rural disperso es considerablemente más 
alto que el de aquellos ubicados en cabeceras municipales, 
alcanzando el 33,5% en hogares con integrantes venezolanos 
y 35,6% en hogares retornados, mientras que los no migrantes 
alcanzan 24,4% en estas áreas. 

Gráfica 32. Índice de NBI por áreas y condición migratoria (5 años)
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Índice de miseria

Otra medida que permite conocer las condiciones de 
vida que presenta determinada población es el índice 
de miseria. De acuerdo a la Gráfica 33, es evidente que 
los hogares migrantes y retornados tienen índices de 
miseria mucho más altos que los hogares no migrantes. 
Los índices de miseria más altos los alcanzan los 
hogares retornados ubicados en centros poblados y 

rural disperso (12,5%) y hogares migrantes de Venezuela 
en estas mismas áreas (10,8%) en contraste con los 
hogares no migrantes que tienen un índice de miseria 
de 7,1% en zonas rurales. Mientras que en las cabeceras 
municipales estos mismos índices para hogares 
migrantes, retornados y no migrantes, corresponden a 
4%, 5,1% y 1,1% respectivamente.

Gráfica 33. Índice de miseria por áreas y condición migratoria (5 años)
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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de las viviendas
Características5



DANE  |  Información para todos

67

Déficit de vivienda

Otro indicador importante en el momento de analizar las 
brechas socioeconómicas de los hogares según estatus 
migratorio es el déficit de vivienda, el cual da cuenta de los 
diferenciales entre la demanda insatisfecha de viviendas, 
su oferta disponible, así como su calidad o precariedad. 
Por esta razón, el déficit de vivienda está compuesto por 
el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda. El 
indicador de déficit cuantitativo identifica a los hogares 
que habitan en viviendas con deficiencias estructurales 
y de espacio, esto es, para los cuales es necesario 
adicionar nuevas viviendas al stock total de viviendas del 
país de tal forma que exista una relación uno a uno entre 
la cantidad de viviendas adecuadas y los hogares que 
requieren alojamiento. Por otro lado, el déficit cualitativo 
identifica a los hogares que habitan en viviendas que 
requieren mejoramientos o ajustes para cumplir con 
condiciones de habitabilidad adecuadas. Este concepto 
reconoce que las deficiencias que tienen las viviendas 

en las que habitan estos hogares son susceptibles de 
ser corregidas mediante mejoramientos de vivienda. Por 
lo anterior, para los hogares que habitan en viviendas 
que se consideran en déficit cualitativo no es necesario 
adicionar nuevas viviendas para garantizar que se 
encuentren en condiciones adecuadas de habitabilidad, 
sino realizar intervenciones que corrijan las deficiencias 
que se identifican mediante los componentes del déficit 
cualitativo (DANE, 2020).

Razón por la cual, este indicador ratifica las nociones 
frente a los resultados esperados de las condiciones de 
vida de la población inmigrante desde Venezuela al país, 
ya que se observa que los hogares con jefatura o pareja 
inmigrante de origen venezolano, así como los hogares con 
algún integrante inmigrante desde este país presentan 
mayores niveles deficitarios de unidades de vivienda en 
comparación con los hogares no migrantes.

Gráfica 34. Nacional (cabeceras municipales) – Déficit de vivienda según condición de inmigración de 
hace 5 años desde Venezuela

30,0%

40,0%

60,0%

20,0%

70,0%

10,0%

50,0%

0,0%
Déficit total Déficit cuantitativo Déficit cualitativo

Hogar migrantes Venezuela Hogar retornado Venezuela Hogar no migrante

51,6%

62,0%

36,2%

17,6%
20,8%

9,6%

34,0%

41,2%

26,6%

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Nota técnica: el déficit habitacional total corresponde a la suma del componente cuantitativo y cualitativo
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De lo anterior se destaca que los componentes que más 
contribuyen al déficit a nivel nacional son el hacinamiento 
mitigable y el acceso a alcantarillado, es así que se 
detalla que, del stock total de viviendas del país, existe 
una relación asimétrica entre la cantidad de viviendas 
adecuadas y los hogares que requieren alojamiento, tanto 

en las áreas urbanizadas y las rurales. En el caso de las 
áreas rurales, las brechas según estatus migratorio son 
más equilibradas respecto a las cabeceras expuestas en 
el anterior gráfico, no obstante, los niveles de déficit son 
significativamente más elevados al superar el 80% de 
los hogares.

Materiales de pisos y paredes

Se utiliza el estudio de los materiales de pisos y 
paredes para aproximarse a cuantificar y caracterizar 
las condiciones de vida de las personas que habitan un 
hogar. Se tiene que el material de las paredes es uno 
de los componentes del déficit cuantitativo de vivienda, 
mientras que el material de los pisos es uno de los 
componentes del déficit cualitativo de vivienda. 

La calidad de los pisos de la vivienda es uno de los 
aspectos a tener en cuenta en el análisis cualitativo 
de vivienda, pues si estos no están recubiertos de un 
material de calidad, la vivienda presenta insuficiencia. Se 
considera que cualquier vivienda cuyo piso está en tierra 
o arena, no ofrece condiciones mínimas de habitabilidad 
a las personas que la ocupan. Esta clasificación aplica 
para las áreas urbanas y rurales (DANE, 2009).

En la Gráfica 35 se presenta el material de pisos 
de las viviendas de los hogares de acuerdo con su 
condición migratoria. Se tiene que los hogares sin 
migrantes venezolanos habitan principalmente en 
viviendas con pisos en baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 
o laminado (59,5%) mientras que los hogares con 
migrantes venezolanos habitan viviendas con pisos 

en estos materiales en una menor proporción (56,9%). 
Estos son algunos de los materiales adecuados para 
la habitabilidad de una vivienda, junto con el mármol, 
parqué y la madera pulida o lacada donde la proporción 
es 4% y 2,8% respectivamente, y la alfombra que es uno 
de los materiales menos utilizados. 

Por otro lado, los hogares con migrantes venezolanos 
habitan en una mayor proporción viviendas con pisos en 
cemento o gravilla (31,1%) en comparación a los hogares 
sin migrantes (25,8%). Este es uno de los materiales 
de pisos considerados insuficientes. En el caso de las 
viviendas con pisos en madera burda, tabla, tablón u otro 
vegetal, se tiene que lo hogares sin migrantes habitan este 
tipo de viviendas en una mayor proporción (3,1%) respecto 
a los hogares con migrantes (1,1%), aunque esto puede 
deberse a diferencias culturales. De la misma forma, los 
hogares con migrantes venezolanos habitan en una mayor 
proporción hogares con pisos en arena, tierra o barro 
(7,9%) respecto a los hogares sin migrantes venezolanos 
(7,4%), aunque la brecha es mínima. Por esto se determina 
que los hogares con migrantes venezolanos habitan en 
viviendas con pisos de menor calidad, en comparación a 
los hogares sin migrantes venezolanos. 
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Gráfica 35. Material de pisos según condición migratoria de los hogares
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Por su parte, dentro del déficit cuantitativo se incluyen 
consideraciones como los materiales utilizados en la 
construcción de las paredes exteriores de las viviendas, 
por tener un trasfondo de índole cuantitativo, ya que 
viviendas construidas con materiales transitorios o 
precarios no permite la estabilidad de la vivienda ni 
cumple con el objeto de brindar protección y abrigo a 
sus moradores. Igualmente, dado su carácter perecedero 
deben remplazarse por nuevas viviendas, que cumplan 
con los requisitos mínimos exigidos (DANE, 2009).

Al comparar los materiales de paredes de las viviendas 
donde habitan hogares con y sin migrantes venezolanos 
se tiene que el 85,1% de los hogares con migrantes 
venezolanos habitan viviendas con paredes de bloque, 
ladrillo, piedra o madera pulida, mientras que la misma 
proporción para hogares sin migrantes venezolanos es 
de 81,6%. Estos se consideran materiales adecuados 

para la construcción de paredes exteriores de las 
viviendas. Para el resto de materiales de paredes se 
encuentra que en general existe una mayor proporción 
de hogares sin migrantes que habitan viviendas con 
materiales de paredes como: concreto vaciado (sin 
migrantes 4,6%; con migrantes 3,8%), tapia pisada, 
bareque y adobe (sin migrantes 5,4%; con migrantes 
3,1%), madera burda, tabla y tablón (sin migrantes 5,7%; 
con migrantes 3,8%), estos últimos no son materiales 
adecuados para la construcción de paredes exteriores 
debido a su inestabilidad y carácter perecedero, en 
este sentido, los hogares con migrantes venezolanos 
acceden a viviendas con mejores materiales de paredes. 
Sin embargo, también es importante resaltar que 
existe una mayor proporción de hogares con migrantes 
venezolanos que habitan viviendas con paredes hechas 
con materiales de desecho (2,0%) respecto a los hogares 
sin migrantes (0,8%). 

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Gráfica 36. Materiales de paredes según condición migratoria de los hogares
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Acceso a servicios públicos

El acceso a servicios públicos es uno de los componentes 
del déficit cualitativo de vivienda. Se consideran en déficit 
los hogares que habiten en viviendas que no disponen de 
uno o más de los siguientes servicios públicos: acceso a 
agua potable; sistema adecuado de eliminación de excretas 
(alcantarillado), energía eléctrica y eliminación de forma 
adecuada de las basuras. Para la zona rural no se considera 
la recolección de basuras, ni que el sanitario esté conectado 
al alcantarillado y admite que el suministro de agua no solo 
sea de acueducto, sino de pozo con bomba o sin bomba, pila 
pública, jagüey o aljibe (DANE, 2009). 

A continuación, se presenta el porcentaje de cobertura 
de servicios públicos de las viviendas de acuerdo con 

la condición migratoria de los hogares que la habitan. 
En general se presenta un acceso similar a los servicios 
públicos entre los hogares con y sin migrantes venezolanos, 
especialmente en cuanto a energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado y gas natural. Se observa una ligera ventaja 
en el acceso a recolección de basuras (78% con migrantes; 
76,5% sin migrantes) y a alcantarillado (84,5% con 
migrantes; 81,5% sin migrantes) por parte de los hogares 
con migrantes venezolanos. Por otro lado, en cuanto al 
acceso a internet se observa una brecha importante, ya que 
el 44% de los hogares sin migrantes venezolanos tienen 
acceso a internet mientras que solo 33% de los hogares 
con migrantes venezolanos tienen acceso a este servicio 
(ver Gráfica 37).

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Relación de hogares por vivienda

Por último, se utiliza la relación de hogares por vivienda como 
indicador de hacinamiento y habitabilidad en las viviendas. 
Partiendo de la Gráfica 38 se tiene que en promedio los hogares 
con migrantes venezolanos habitan en viviendas con una 
mayor relación de hogares por viviendas, siendo esta relación 
de 1,19 respecto a 1,05 en los hogares sin migrantes, para el 
total de áreas a nivel nacional. Esto puede deberse al carácter 
temporal de la habitabilidad de las viviendas, ya que la mayor 

parte de los hogares inmigrantes habitan viviendas rentadas 
mensual o diariamente, y estas son compartidas con otros 
familiares, amigos, u hogares desconocidos. Esto también 
es evidencia de las estrategias de migración adoptadas, ya 
que, de acuerdo con la teoría de redes, si los inmigrantes se 
establecen donde previamente se han establecido familiares, 
amigos y conocidos se tendría una mayor relación de hogares 
por vivienda, como se observa en este caso.

Gráfica 38. Número promedio de hogares por vivienda según condición migratoria

Gráfica 37. Porcentaje de cobertura de servicios públicos según presencia de migrantes de Venezuela
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Nivel educativo6
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Existe una clara tendencia de la inmigración desde 
Venezuela, asociada a la concentración en las principales 
cabeceras municipales (ver anexo), así mismo, se observan 
características esperadas con relación al nivel educativo 
de estas poblaciones; en este orden de ideas, se observan 
mayores porcentajes de participación masculina en las 
personas que han reportado haber alcanzado un nivel 
educativo básico y medio (prescolar, primaria y secundaria) 

mientras que las personas que reportaron niveles educativos 
superiores (técnica profesional, universitario, especialización, 
maestría y doctorado) presentan predominio femenino.

En la tabla a continuación, se muestra la distribución 
porcentual de las frecuencias según principales grados de 
educación alcanzado de acuerdo con el tipo de flujo de la 
inmigración venezolana según la fuente censal de 2018. 

Tipo Básica Media Superior Ninguno y No 
Informa

Inmigrantes de Venezuela de 
mediano plazo (hace 5 años)

43,1% 33,2% 21,4% 2,4%

Retornados de Venezuela de 
mediano plazo (hace 5 años)

57,2% 26,9% 11,1% 4,8%

Inmigrantes de Venezuela de 
corto plazo (hace 12 meses)

39,4% 35,9% 22,3% 2,4%

Retornados de Venezuela de 
corto plazo (hace 12 meses)

57,1% 25,9% 11,6% 5,4%

Tabla 7. Flujos de inmigración desde Venezuela según nivel educativo alcanzado, 2018

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Al detallar la estructura poblacional de acuerdo al nivel 
educativo y la condición migratoria de las personas, se 
tiene que las mujeres inmigrantes tienen mayor alcance 
de nivel educativo, particularmente en educación superior 
y postgrado, que los hombres. Esto es aún más notorio 
para los inmigrantes que llegaron al país recientemente, 

es decir, aquellos que reportaron vivir en Venezuela 
hace un año. En el caso de los retornados se presentan 
irregularidades notorias en la estructura poblacional según 
nivel educativo, sin embargo, se alcanza a observar el 
mismo comportamiento observado en los inmigrantes, con 
mayores niveles de educación concentrados en las mujeres.
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Gráfica 39. Distribución por edad y sexo según nivel educativo y condición migratoria
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Estos flujos de inmigrantes presentan diferentes niveles de distribución al interior del país, a grandes rasgos se observa 
una concentración de la población con mayor logro educativo en la ciudad de Bogotá y en general en los departamentos de 
mayor volumen poblacional (ver Gráfica 40).

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Gráfica 40. Distribución por nivel educativo alcanzado a nivel departamental de los 
inmigrantes y retornados desde Venezuela

Nivel educativo alcanzado a nivel departamental según tipo de inmigración: inmigrantes de Venezuela a 5 años
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Nivel educativo alcanzado a nivel departamental según tipo de inmigración: retornados de Venezuela a 5 años
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económica
Actividad7
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Actividad económica según edad y sexo

Las pirámides de población según actividad económica 
muestran una menor participación laboral de la mujer en 
los tres segmentos poblacionales analizados (inmigrantes, 
retornados y no migrantes), tanto para la información de 
migración con respecto a la residencia cinco años atrás 
como para la correspondiente a un año atrás de la encuesta. 
Así mismo, se destaca que hay una mayor participación 
laboral de los inmigrantes hombres en edades intermedias 
y avanzadas, con respecto a lo observado en los retornados 
y no migrantes.

Por otra parte, la menor participación laboral en los grupos 
de edades entre 15 y 29 años está en alguna medida asociada 
a que muchos jóvenes retrasan su entrada a la actividad 
laboral, con respecto a las generaciones anteriores, debido 
a que permanecen más años en el sistema educativo. En 
contraste, los trabajadores maduros pueden haber iniciado 
su actividad laboral en edades tempranas, por lo cual llevan 
muchos años en el mercado de trabajo y en la medida de 
sus posibilidades acceden a pensiones, en particular para 
el caso de retornados y no migrantes.

Gráfica 41. Distribución por edad y sexo de la PEA - PEI
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Conclusiones8
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A lo largo de este documento se ha podido identificar 
que los departamentos y regiones de mayor 
tradición inmigratoria tienden a ser los mismos que 
presentan mayor volumen de inmigrantes desde 
Venezuela. En particular, se destacan los casos de 
Bogotá, Antioquia, Atlántico y Norte de Santander. 
En este sentido, el fenómeno migratorio tiene el 
potencial para transformar la distribución territorial 
de la población en Colombia con impactos sobre el 
cambio del volumen poblacional de áreas pequeñas 
como municipios, especialmente los que tienen 
poblaciones más reducidas, como es el caso de los 
departamentos fronterizos con Venezuela como La 
Guajira, Cesar y Arauca.

El análisis de las estructuras poblacionales de la 
población migrante y retornada ha mostrado que 
el proceso es altamente selectivo por edades y 
que existen diferencias regionales en los índices 
de masculinidad de dicha población. Además, 
teniendo en cuenta que la información recopilada 
muestra indicios de que los procesos de migración 
están fuertemente determinados por decisiones 
de las familias y no únicamente de los individuos, 
este documento muestra la necesidad de estudiar 
con mayor profundidad las migraciones en 
cadena, donde un conjunto de individuos sigue a 
un migrante que cambió su lugar de residencia de 
forma más temprana y las migraciones por etapas, 
en las cuales los individuos siguen un esquema 
de desplazamientos sucesivos, hasta seleccionar 
un destino de largo plazo. Estas dos estrategias 
migratorias contribuyen de manera importante en 
la consolidación de redes migratorias.

La migración venezolana se caracteriza por ser 
una migración familiar, ya que, padres e hijos e 
incluso otros parientes conforman los hogares 

y redes de apoyo de venezolanos en Colombia; 
estos llegan en cadena acelerando el proceso 
de reagrupamiento. Esta característica es más 
propia de una migración de refugio que de una 
migración económica, sin embargo, no sería 
procedente eliminar el componente económico 
como motivación de la migración, ya que, 
definitivamente se mezclan muchas razones en la 
decisión de migrar.

Si bien la migración venezolana es un fenómeno 
que se encuentra en todo el país, se destaca 
la preferencia en los contextos urbanos de 
las grandes ciudades, en gran medida por los 
beneficios que pueden brindar, como son la 
educación, trabajo, vivienda, entre otros. Dado 
el contexto urbano de preferencia de los hogares 
migrantes no existen unos diferenciales con 
los hogares no migrantes en cuanto a acceso 
a servicios públicos, pero si se observa que los 
hogares migrantes de Venezuela poseen mayores 
índices de necesidades básicas insatisfechas y 
déficit habitacional que los hogares no migrantes, 
lo cual implica una brecha en las condiciones de 
vida de estos hogares.

Por último, y teniendo en cuenta que en todos 
los casos se hace evidente que la población 
inmigrante está conformada principalmente por 
jóvenes y población económicamente activa, 
en búsqueda de oportunidades económicas y 
laborales, y de mejores condiciones de vida; este 
fenómeno migratorio representa una oportunidad 
para que Colombia, que es un país que ya inició 
su transición demográfica, expanda su capacidad 
productiva y obtenga los beneficios observados 
en otros países del intercambio cultural que 
genera la migración internacional.

1.

2.

3.

4.

5.
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ANEXO
Anexo 1. Población inmigrante desde Venezuela por departamento

Retornados

Departamentos TOTAL Cabecera Resto

H M T H M T H M T

Amazonas 8 5 13 8 5 13 0 0 0

Antioquia 6.263 6.909 13.172 5.126 5.934 11.060 1.1137 975 2.112

Arauca 2.653 2.681 5.334 1.515 1.715 3.230 1.138 966 2.104

Atlántico 11.672 12.511 24.183 10.421 11.441 21.862 1.251 1.070 2.321

Bogotá D.C. 10.472 12.006 22.478 10.464 11.994 22.458 8 12 20

Bolívar 7.879 8.282 16.161 5.030 5.661 10.691 2.849 2.621 5.470

Boyacá 1.360 1.224 2.584 702 696 1.398 658 528 1.186

Caldas 826 878 1.704 655 746 1.401 171 132 303

Caquetá 120 112 232 80 87 167 40 25 65

Casanare 475 453 928 346 370 716 129 83 212

Cauca 466 532 998 319 366 685 147 166 313

Cesar 6.255 6.546 12.801 4.163 4.875 9.038 2.092 1.671 3.763

Chocó 96 87 183 52 44 96 44 43 87

Córdoba 3.432 3.319 6.751 1.633 1.909 3.542 1.799 1.410 3.209

Cundinamarca 3.981 3.829 7.810 3.110 3.125 6.235 871 704 1.575

Guainía 155 176 331 113 140 253 42 36 78

Guaviare 73 47 120 48 31 79 25 16 41

Huila 406 367 773 269 280 549 137 87 224

La Guajira 3.896 4.264 8.160 2.212 2.605 4.817 1.684 1.659 3.343

Magdalena 4.500 4.403 8.903 2.514 2.818 5.332 1.986 1.585 3.571

Meta 910 815 1.725 601 592 1.193 309 223 532

Nariño 163 162 325 106 123 229 57 39 96

N. Santander 13.134 13.810 26.944 9.080 10.524 19.604 4.054 3.286 7.340

Putumayo 288 307 595 197 210 407 91 97 188

Quindío 816 816 1.632 713 737 1.450 103 79 182

Risaralda 1.022 1.169 2.191 849 1.018 1.867 173 151 324

Santander 7.280 7.512 14.792 5.177 5.907 11.084 2.103 1.605 3.708

San Andrés PySC 8 8 16 6 5 11 2 3 5

Sucre 4.416 4.266 8.682 2.338 2.641 5.029 2.028 1.625 3.653

Tolima 585 567 1.152 411 432 843 174 135 309

Valle 4.399 5.047 9.446 3.879 4.591 8.470 520 456 976

Vaupés 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Vichada 305 335 640 163 198 361 142 137 279

Nacional 98.315 103.445 201.760 72.351 81.820 154.171 25.964 21.625 47.589
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Anexo 2. Población retornada desde Venezuela por departamento

Inmigrantes

Departamentos TOTAL Cabecera Resto

H M T H M T H M T

Amazonas 18 13 31 18 13 31 5 0 0

Antioquia 55.100 50.887 105.987 49.644 46.287 95.931 5.456 4.600 10.156

Arauca 9.361 10.081 19.442 6.309 6.998 13.307 3.052 3.083 6.135

Atlántico 53.474 56.755 110.229 50.418 53.592 104.010 3.056 3.163 6.219

Bogotá D.C. 113.268 110.444 223.712 113.169 110.379 223.548 99 65 164

Bolívar 23.079 24.864 47.943 17.936 19.049 36.985 5.143 5.815 10.958

Boyacá 4.466 3.887 8.353 3.223 2.916 6.139 1.243 971 2.214

Caldas 2.789 2.728 5.517 2.395 2.375 4.770 394 353 747

Caquetá 222 224 446 190 183 373 32 41 73

Casanare 4.321 4.922 9.243 3.790 4.339 8.129 531 583 1.114

Cauca 2.195 1.838 4.033 1.779 1.462 3.241 416 376 792

Cesar 23.204 26.643 47.847 19.462 21.023 40.485 3.742 3.620 7.362

Chocó 218 251 469 108 145 253 110 106 216

Córdoba 5.244 5.717 10.961 3.378 3.612 6.990 1.866 2.105 3.971

Cundinamarca 30.572 28.760 59.332 26.388 25.144 51.532 4.184 3.616 7.800

Guainía 445 445 890 347 337 684 98 108 206

Guaviare 141 192 333 111 145 256 30 47 77

Huila 1.133 1.128 2.261 900 933 1.833 233 195 428

La Guajira 23.592 25.144 48.736 18.783 20.420 39.203 4.809 4.724 9.533

Magdalena 25.976 25.562 51.538 21.028 20.718 41.746 4.948 4.844 9.792

Meta 2.484 2.696 5.180 2.011 2.175 4.186 473 521 994

Nariño 801 797 1.598 590 612 1.202 211 185 396

N. Santander 48.747 48.631 97.378 39.930 40.725 80.655 8.817 7.906 16.723

Putumayo 922 746 1.668 775 609 1.384 147 137 284

Quindío 2.177 2.075 4.252 1.818 1.864 3.682 359 211 570

Risaralda 4.379 4.311 8.690 4.065 3.967 8.032 314 344 658

Santander 26.188 25.159 51.347 21.472 21.219 42.691 4.716 3.940 8.656

San Andrés PySC 5 4 9 3 1 4 2 3 5

Sucre 8.545 9.379 17.924 6.004 6.578 12.582 2.541 2.801 5.342

Tolima 2.472 2.338 4.810 2.126 2.044 4.170 346 294 640

Valle 30.151 27.851 58.002 27.531 25.661 53.192 2.620 2.190 4.810

Vaupés 0 1 1 0 1 1 0 0 0

Vichada 957 1.010 1.967 595 712 1.307 362 298 660

Nacional 506.646 503.483 1.010.129 446.296 446.238 892.534 60.350 57.245 117.595
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