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A través de su movilidad espacial y de los movimientos de bienes que les son
propios, las poblaciones desempefian un papel esencial, en interaccion con
otras categorîas de actores, en las dinamicas territoriales y los procesos urba
nos en Colombia. Como conclusion dei capîtulo anterior, hemos visto que "la
clave dei crecimiento urbano es ante todo demografica" y, mas precisamente,
esta relacionada con la intensificaci6n de las migraciones de larga distancia
y su creciente polarizaci6n hacia las grandes metr6polis: Medellin, Cali,
Barranquilla y, sobre todo, Bogota. En general, desde hace unos veinte afios
asistimos, en la totalidad dei territorio nacional, a una diversificaci6n de los
destinos, los ritmos y las formas de la movilidad; con las dinamicas actuales
la movilidad no se puede definir solamente como un cambio duradero de re
sidencia. La intensificacion y la complejizacion de la movilidad permiten que
se relacionen allî, de una nueva manera, diferentes tipos de lugares, urbanos
y rurales, transformando sus poblaciones y estructuras demograficas, econo
micas, sociales y sus organizaciones espaciales. En este capîtulo, apoyandonos
sobre varios ejemplos de observacion de la movilidad en sus diferentes formas
(comportamientos y trayectorias migratorias, migraciones temporales, multi
rresidencia), desarrollada en varios lugares (metr6polis, ciudades pequefias y
medianas, espacios rurales) y con diferentes escalas espaciotemporales, que
remos ilustrar este fenomeno de integracion de espacios migratorios amplios
y compuestos, con la caracteristica comun de que todos integran diferentes
tipos de ciudades.

Esta evolucion suscita diversas preguntas. ~De qué forma la movilidad
espacial de la poblacion afecta el sistema de los lugares que ésta conecta, es
decir, como se modifican la organizaci6n territorial y las relaciones de inter
cambio, desiguales y desequilibradas, entre estos lugares? ~Acaso estas trans
formaciones se dirigen hacia una no diferenciacion dei espacio 0 al contrario
hacia su especializaci6n? Este cuestionamiento "geografico" acerca de los
efectos de la intensificacion de la movilidad va a la par con un cuestionamiento
sobre las funciones y las condiciones sociales de esta movilidad, ~cuales son
las condiciones y las oportunidades de reproduccion economica y social de
los individuos, los hogares 0 los grupos familiares, que corresponden a esa
movilidad? La movilidad es cada vez mas una condicion de acceso a recursos
economicos, sociales y culturales distribuidos de manera sumamente desigual
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en el espacio, pero a la vez ella es un recurso que no es ofrecido a todos por
igual. Partiendo de este fen6meno, ~no se convierte entonces en un nuevo
factor que acentua las desigualdades sociales?

Como 10 anuncia el tîtulo deI capîtulo, abordaremos nuestro cuestiona
miento a partir de la noci6n de "sistema de lugares", para la cual proponemos
dos acepciones complementarias: a. Un sistema de lugares se conforma con
la suma de las interacciones entre lugares, generada por la circulaci6n de
personas y bienes materiales y simb61icos, la cual constituye un "sistema"
desde el punto de vista espacial (de los lugares); b. Estas interacciones traen
a su vez la determinaci6n recîproca de las dinamicas demografica, socioeco
n6mica, cultural y polîtica de los diferentes lugares, hasta integrarlos en un
espacio de movilidad que opera coma un dispositivo en las estrategias (y los
condicionantes) de los diferentes actores, formando asi un "sistema" desde
el punto de vista de los individuos y los grupos sociales.

Asî, esta noci6n intenta dar cuenta de una serie de avances te6ricos y
metodol6gicos recientes en el campo de los estudios sobre la movilidad, los
cuales han sido aplicados en el corpus de encuestas y analisis reunido aquî, y
que presentaremos de manera resumida.

DE LA MIGRACI6N DE INDIVIDUOS

A LA MOVILIDAD DE UNIDADES COLECTIVAS 1

Para comprender las construcciones y recomposiciones territoriales que las
movilidades ocasionan, éstas deben ser analizadas en sus diferentes escalas
espaciotemporales y sociales: se trata de considerarlas coma un sistema arti
culador de diferentes tipos de desplazamiento, a niveI de los individuos y de
las unidades colectivas de las que hacen parte.

En el pIano espaciotemporal, un enfoque de este tipo se aparta considera
blemente de la concepci6n tradicional en la demografia, donde las practicas
espaciales se analizan a través dei prisma de una residencia unica, el lugar
que la persona "acostumbra habitar" (HENRY, 1981: 105). En América La-

1 Esta secciôn resume algunas ideas desarrolladas en LÉVY y DUREAU (ed.), 2002: 355 a 382.
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tina, durante los afios 1960 y 1970, numerosos estudios fueron dedicados
a la migraci6n, considerada como "un hecho definitivo, un desplazamiento
geognifico que implicaba una separaci6n irreversible dei migrante de su lugar
de origen" (RESORATTI, 1986: II). Después, numerosos autores sefialaron
el caracter bastante parcial de este enfoque y resaltaron la importancia de
otras formas de movilidad, temporales y/ 0 circulares, excluidas dei analisis
demognifico por no implicar un cambio de residencia, y que, sin embargo, "
tienen a menudo un efecto tan importante sobre el equilibrio de una regi6n,
incluso de un pais, que los desplazamientos definitivos" (COURGEAU, 1988:
29). Dentro de la reorientaci6n dei enfoque de la movilidad, los trabajos de
los antrop610gos y ge6grafos han desempefiado un roi esencial: pusieron en
evidencia la complejidad de las relaciones con el espacio y el canicter multilocal
de las practicas de las poblaciones en contextos geoculturales diversos.

En 10 que concierne a las unidades sociales, las categorias estadisticas tra
dicionales (individuos, viviendas, hogares) se revelan inadecuadas para la des
cripci6n de las realidades trabajadas. Los investigadores propusieron entonces
nuevas nociones: J. BALÂN yJ. DANDLER (1987) introdujeron en América Latina
la noci6n de "hogar confederado", compuesto de segmentos cuya localizaci6n
obedece a una 16gica de reproducci6n multipolar de la familia, que se acerca a
la de "sistema residencial familiar", propuesta en las ciudades africanas para
denominar al "conjunto articulado de los lugares de residencia de una misma
familia" (LE BRIS et aL, 1987). El paso de una unidad de analisis individual a
una unidad colectiva (mas a menudo la familia, y a veces la comunidad campe
sina) cumple un papel esencial (DUPONT y DUREAU, 1994: 805) pues conduce
a la consideraci6n de la circulaci6n de los individuos entre diferentes lugares
(0 polos)2. Las nociones de "espacio de vida" 0 "espacio vivido" (fRÉMONT,
1976: 219), las de "area de acci6n migratoria" centrada sobre una "residencia
base" y de "reversibilidad de la migraci6n" (DOMENACH y PICOUET, 1987) 0 la
de "densidad de residencia"3 (DUREAU, 1987: 564), participan en este cambio
de escala espaciotemporal y social dei estudio de la movilidad.

2 Cfr. particularmente el coloquio sobre migraciones temporales lIevado a cabo en Quito
en 1986 (REBORATTI [ed.J, 1986) y el realizado en Bogotâ en 1992 (DuREAU [ed.J, 1995)
sobre las nuevas formas de movilidad en América Latina.

3 Cfr. la definici6n deI Recuadro 2.1.
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UN ANALISIS DE LA MOVILIDAD QUE INTEGRA

DISTINTAS FUENTES DE INFORMACI6N

EN CUATRO LUGARES DE OBSERVACIÔN

Siguiendo estos avances conceptuales, se desarro1l6 un cierto numero de
innovaciones metodol6gicas. Entre ellas, nos inspiramos en las encuestas rea
lizadas en Bogotâ (1993), en tres ciudades de Casanare (1996), en Cali (1998
y 1999) yen el municipio de Tumaco (1997 y 1998), cuyos resultados son la
base de este capitul04. Se proceso igualmente la informaci6n de los censos de
1973, 1985 Y 1993, cuya metodologia mâs c1âsica proporciona sin embargo
resultados muy valiosos gracias a los niveles finos de desagregaci6n geogrâfica
y a la secuencia de puntos de referencia historicos que permite. En los anâlisis
que siguen, nos apoyaremos sobre dos tipos de informaciones empiricas que
nutren enfoques conceptuales diferentes:

- La estimaci6n de las cifras y caracteristicas de los migrantes de toda la
vida y de los migrantes recientes5, a partir de preguntas sobre ellugar de naci
miento y el de residencia anterior que figuran en nuestras propias encuestas 0
en fuentes de informaci6n secundarias. Este enfoque corresponde a la noci6n
'tradicional' de migracion entendida coma el cambio duradero de.un lugar de
residencia que se supone unico.

- Las trayectorias migratorias observadas por las encuestas especificas
efectuadas entre 1993 y 1998 en distintas ciudades y lugares de Colombia, a
partir de las cuales aprehenderemos la continuidad espacio-temporal de las
formas de movilidad: cambios definitivos 0 duraderos de residencia, pero
también migraciones pendulares, movilidades circulares 0 sistemas de mul
tirresidencia.

Esas encuestas estân 10 suficientemente pr6ximas en el tiempo coma para
permitir un anâlisis integrado de las prâcticas de movilidad en sus diferentes
espacios regionales. No resulta excesivo, coma introduccion, presentar allector
un resumido esquema de la diferenciaci6n y articulaci6n de estas cuatro lugares

4 Las principales caracterîsticas de estas encuestas son presentadas en el anexo 2.

5 Para las definiciones de los diferentes tipos de migraci6n, cfr. el anexo 3, donde se discuten
también algunas de sus limitaciones, sobre las cuales volveremos.
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en el espacio nacional colombiano, para hacer mas comprensible el beneficio
que se puede obtener de esta diversidad de observaciones (cfr. también la
Introducci6n general de este libro, y los mapas a continuaci6n).

Evidentemente, las metr6polis de Bogotâ y Cali se oponen, en primer
lugar, por su tamafio y sus funciones econ6micas a las pequefias ciudades pe
troleras dei Casanare y al espacio urbano y rural dei Pacifico, deI cual hemos
tomado aqui coma ejemplo el municipio de Tumaco. El interés por observar
en paralelo las prâcticas y las funciones de la movilidad espacial en los Llanos
yel Pacifico -ademas de tratarse de dos regiones que hoy son objeto de par
ticular atenci6n en el debate en torno al conflicto armado- se alimenta tanto
de diferencias coma de puntos comunes. En términos muy esquematicos, el
espacio de los Llanos, que permaneci6 muy subpoblado hasta mediados dei
siglo xx, experimenta desde entonces una rapida colonizaci6n, tanto por parte
de los frentes pioneros agricolas (culturas comerciales licitas e ilîcitas, cria
de ganado), coma a causa -mas recientemente- de la explotaci6n petrolera.
De manera inversa, la regi6n Pacifica, colonizada desde la Conquista por la
poblaci6n negra ligada a la esclavitud y la manumisi6n, estâ sometida desde
hace mas de treinta afios a un persistente éxodo rural. Sin embargo, los dos
espacios también comparten dos caracteristicas: en primer lugar, el hecho de
haber permanecido aislados dei proceso de integraci6n econ6mica y politica,
al igual que de las dinamicas migratorias que experimentaron las otras regio
nes dei pais durante las décadas de los afios 1950 y 1960; en segundo lugar,
desde principios de los afios 1990 las dos regiones han experimentado una
veloz integraci6n al espacio econ6mico nacional e incluso internacional, con
el corolario de la intensificaci6n y diversificaci6n de los flujos migratorios,
cuyos motores, aunque diferentes, son ex6genos en los dos casos: la actividad
petrolera para el Casanare y la agricultura de renta en el Pacifico (plantaciones
de palma, cria de camarones, cultivos de drogas). Con seguridad, también
en los dos casos, estas nuevas dinâmicas econ6micas estân acompafiadas por
crecientes conflictos sociales y militares que, a su turno, generan importantes
desplazamientos de poblaci6n6.

6 Para ilustraciones mas detalladas de estos dos contextos regionales cfr., para la region de los
Llanos, a DUREAU y FLOREZ (2000), y para el Pacifico, a HOFFMANN y P'SSOAT (1999).
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Estos dos ejemplos muestran claramente que en el estudio de la movilidad
espacial en Colombia, no se puede pretender ignorar los desplazamientos
forzados: volveremos varias veces sobre esta a 10 largo dei capitul072 . Sin
embargo, hemos evitado conscientemente dedicarles a este tipo de desplaza
mientos un desarrollo especifico e incluso hacer dei "flujo de refugiados" una
categoria aparte en nuestros analisis. En efecto, por una parte, no disponemos
de fuentes fiables sobre los motivos de las migraciones para la mayoria de los
lugares estudiados aqui; por otra parte, aunque esas fuentes existan, numero
sos estudios han mostrado el muy débil a1cance analitico de la oposicion entre
desplazamientos "economicos 0 familiares" y desplazamientos "forzados", y la
fragilidad de las inferencias causales que origina (OSORIO, 1995; PÉCAUT, 1999;
BELLO y MOSQUERA, 1999); por ultimo, porque los mismos desplazados por la
violencia tienen mas que nada el deseo de pasar desapercibidos y encontrar
10 mas rapido posible una insercion residencial y profesional en su lugar de
emigracion. Por esto, muy frecuentemente, los estudios sobre los "desplazados"
solo tocan a poblaciones albergadas en estructuras especificas 0 en barrios don
de se concentran a su llegada a la ciudad, 10 que sesga fuertemente el analisis y
desemboca, en algunos casos, en una deficiente evaluacion de las necesidades
yen un 'tratamiento social' erroneo deI conjunto de los refugiados.

En cuanto a la comparacion de Bogota y Cali, es rica en ensefianzas para
comprender -desde el punto de vista de los espacios migratorios-Ias diferen
cias de estatus y de roI entre las metropolis regionales y las que poseen proyec
ciones nacional e internacional: efecto de "masas" demograficas yeconomicas
diferentes, "competicion" en la atraccion que ejercen en la interseccion de sus
respectivas zonas de influencia, etc. Las dos ciudades también se oponen por
algunas caracteristicas de las regiones, ambas densamente pobladas, que las
rodean: Bogota, en el sena de un hinterland globalmente expulsor (fuera de la
Sabana propiamente dicha) para la poblacion rural y de las ciudades pequefias
y medianas; Cali, por el contrario, rodeada de campos mas dinamicos que
retienen mejor a su poblacion.

~Qué puede esperarse de la puesta en perspectiva de contextos geograficos
y economicos tan diferentes? Ciertamente no un analisis comparativo, de tipo

7 El tema de los refugiados también sera abordado en el capitulo quinto.
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similitudes-diferencias, entre estos dos lugares. La idea es mas bien, a través
de ejemplos, mostrar la variedad de espacios, practicas y desafios (individuales,
familiares, sociales) que se articulan alrededor de la movilidad, para captar
los determinantes de estos movimientos de personas y bienes y los diferentes
impactos que tienen sobre los lugares, tomados de manera individual, pero mas
que todo considerados coma un sistema. De hecho, la nocion de sistema de
lugares se encuentra como elemento estructurante dei conjunto dei texto, cuyas
distintas partes documentan desde varios angulos sus diferentes aspectos.

La seccion l adopta de manera alternada el punto de vista de los lugares
de salida y de llegada de la migracion: se observara primera como la extension
y la configuracion de la cuenca migratoria de Cali ha evolucionado al mismo
tiempo que las practicas, las trayectorias y las caracteristicas socioeconomicas
de los migrantes. Estas dinamicas migratorias tienen evidentemente impac
tos demograficos y sociales importantes y diferenciados sobre los lugares de
inmigracion y emigracion (de los cuales un ejemplo claro es el area rural de
Tumaco); ellas influyen también sobre la percepcion que los migrantes tie
nen de estos espacios. En la seccion II, proponemos un estudio "sistémico"
de los espacios de circulacion interesandonos en las diferentes modalidades
por las cuales la movilidad hace que se relacionen los lugares. La diversidad
de las practicas migratorias y residenciales a diferentes escalas espaciales y
temporales (migracion de larga duracion, circulacion entre varias residencias
o multirresidencia) sera relacionada con los tipos de recursos economicos 0

sociales utilizados en cada lugar por los individuos y los grupos familiares.
Si su generalizacion, a diferentes escalas, tiende a hacer de la movilidad una
"opcion" de reproduccion economica y social, ella opera, sin embargo, en
condiciones bastante desiguales, 10 que determina una fuerte segmentacion
socioeconomica de las practicas y funciones de la movilidad espacial. Por
ultimo, la seccion III corresponde al estudio "sistémico" de un espacio de
circulacion: la gran region dei Pacifico. Aprovechando las observaciones
realizadas conjuntamente en los espacios de origen y destino de los flujos
(las campafias en el municipio de Tumaco y en Cali), emprenderemos una
interpretacion global dei funcionamiento polimorfo dei espacio dei Pacifico,
en tanto espacio integrado de circulacion de hombres y bienes. Sin embargo,
este analisis propuesto como ilustracion -a escala regional- de la nocion de
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sistema de lugares no esta completo: la interpretacion permanece circunscrita
a este espacio regional, pero sabemos que la movilidad contemporanea de las
poblaciones deI Padfico la supera ampliamente.

1. LAS DINAMICAS MIGRATORIAS y SUS IMPACTOS

EN LOS ESPACIOS DE SALIDA y LLEGADA

Las tendencias generales deI crecimiento urbano en Colombia y los raIes
respectivos de los saldos migratorios y deI crecimiento natural han sida exa
minados en el capitula primera seccion III. Solo cabe recordar que después
de la "explosion urbana" que caracterizo el periodo intercensal 1951-1964 (la
poblacion urbana aumento entonces a un ritmo de 5,6% por ana), el conjunto
de las grandes ciudades dei pais entro, desde el comienzo de los anos 1970,
en una fase de "transicion urbana" caracterizada, por una parte, par una
desaceleracion sensible de su ritmo de crecimiento (baja regular de las tasas y
tendencia a su estabilizacion progresiva entre elz y 3% anual), par otra parte,
par que primo el crecimiento natural sobre el saldo migratorio: en el periodo
1973-1985, menas de un tercio deI crecimiento de la poblacion urbana puede
imputarsele a la migracion (DUREAU y FLOREZ, 1996: 148). Igualmente, se
observa el fortalecimiento de la primada de Bogota en la jerarquia de la red
urbana nacional, pero, paralelamente, los destinas migratorios se diversifican
sobre el conjunto deI territorio (nuevos intercambios interdepartamentales)
y el crecimiento urbano conoce una redistribucion geografica en beneficio de
la periferia de las grandes aglomeraciones. Por ultimo, puesto que Bogota y
Cali van a estar en el centra de este capitula, nos resulta necesario recordar los
rasgos caracteristicos y distintivos de sus cuencas migratorias, relativamente
estables hasta fines de los anos 1980. La concentracion geografica relativa
dei area de influencia de Bogota -dada su condicion de capital-, polarizada
sobre el altiplana de Cundinamarca, Boyaci y los departamentos deI Este8,

se opone a la dispersion de la cuenca migratoria de Cali, importante respecto
al tamano de la aglomeracion: esta ûltima drena el conjunto de regiones su-

8 Sin considerar, por supuesto, la atracci6n que ejerce sobre la migraci6n urbana procedente
de las capitales departamentales.
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roccidentales de la dorsal andina, en concurrencia con Medellin para el sur
de la region cafetera (Viejo Caldas), y con Bogota para el medio y alto valle
dei rio Magdalena.

Este contraste nos conduce a una de las hipotesis que trataremos de probar:
las practicas sociales dei espacio trastornan la distancia entre los lugares. Los
parametros de la distancia geografica y de la relacion de las masas demograficas
e incluso economicas son incapaces por si solos de dar cuenta de las areas de
reclutamiento de la migracion. En la logica de los actores, la "distancia" que
gobierna la decision migratoria es pluridimensional: Integra tanto la evalua
cion de los obstaculos naturales y los riesgos inherentes al viaje, coma la dei
diferencial (entre los lugares de partida y de destino) de oportunidades de
acceso a educacion y salud, 10 mismo que al empleo, e incluso la evaluacion
dei capital social y cultural que se deja y el que se espera encontrar en ellugar
de destino. Para las poblaciones con capital economico y profesional bajo 0

mediano, las condiciones fisicas dei viaje, traducidas en costos, continûan
siendo limitantes fuertes y frecuentemente restringen los radios de la accion
migratoria misma (no obstante, con notables excepciones, coma 10 veremos).
En cambio, para las clases medias y acomodadas, la abolicion de la distancia
espacial gracias al transporte aéreo, la estandarizacion de sus modelos cultu
rales y la aspiracion a los modelos internacionales de forma de vida, explican
una movilidad que se extiende al conjunto de las grandes ciudades dei pais.
Ademas, el incremento de la diferencia entre el peso economico de Bogota y
el de las otras metropolis conduce a una muy fuerte polarizacion de esos flujos
hacia la capital dei pais.

A pesar de esas tendencias generales, presentes durante muchos decenios,
la década de los ai'ios 1990 aporto importantes transformaciones en la con
figuracion dei sistema migratorio colombiano. Para ilustrar estos cambios,
observaremos en primer lugar los casos de Cali y de las ciudades petroleras dei
Casanare (subseccion A). Mas alla de la reorientacion de los flujos, también es
necesario analizar en detalle su dinamica y su composicion sociodemografica
para comprender los sistemas de lugares que ponen en juego. A continuacion,
mostraremos como las evoluciones de los comportamientos migratorios (sub
seccion B) modulan, bajo diferentes escalas espacio-temporales, las estructuras
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demogrâficas y socioeconomicas de los lugares de emigracion e inmigracion
(subseccion C).

A. NUE VOS FLUJOS MIGRATORIOS

DURANTE LA DÉCADA DE 1990

DOS EJEMPLOS:

CALI y LAS CIUDADES PETROLERAS DEL CASANARE

Las encuestas realizadas en 1998 y 1999 en Cali, yen 1996 en las ciudades
petroleras deI Casanare, ofrecen dos visiones complementarias de las dinâmicas
migratorias que tuvieron lugar en la Colombia de los afios 1990.

La caracteristica mâs importante de la evolucion de la cuenca migratoria
de Cali desde 1993 reside en la duplicacion deI peso relativo de la region
Pacifica en las migraciones recientes: rnientras que este origen no totalizaba
mâs que el 15% de los migrantes de toda la vida en 1993, su contribucion es
de 31% entre los migrantes llegados entre 1993 y 1996, Yde 30% entre los
que llegaron entre 1996 y 1998 (tabla 2.1). Este crecimiento se debe en parte
a la conservacion 0 al aumento regular deI flujo proveniente de las âreas de
atracciôn "tradicionales" de Cali (Turnaco, Costa Pacifica del Cauca, Buena
ventura, sur deI Choco), pero también a muy fuertes "presiones" migratorias
mâs coyunturales, procedentes de espacios con predominio rural, coma el
valle deI Patta entre 1993 y 1996, la Costa Pacifica de Narifio (sin incluir a
Tumaco y Barbacoas) y el norte deI Choco desde 1996. Evidentemente, tales
fenomenos de "expulsiôn" se relacionan con los retos territoriales, economicos
y militares de los cuales estas regiones son objeto desde la lIegada de los actores
deI conflicto social y politico (inversionistas agroindustriales, traficantes de
drogas, guerrilla y fuerzas paramilitares). Ademâs, este aumento relativo deI
peso de la regiôn Pacifica en la migracion reciente también puede provenir
de una menor estabilidad de esos migrantes en Cali en comparacion con los
migrantes de otros origenes. Volverernos sobre este tema a proposito de los
retornos a los lugares de origen y, en general, de la intensa circulacion migra
toria que existe entre Cali y el Pacifico.



TABLA 2.1

LA INMIGRACION EN CALI. EVOLUCI6N DE ESTRUCTURAS POR SEXO y EDAD

SEGÛN EL LUGAR DE NACIMIENTO (1993 y 1999)

Fuentes Censo de 1993 Encuesta cID5E/BM 1999

indice
C1ase de edad

indice
Clase de edad

Lugar de nacimiento % dei rotai % dei total
de masc. 0-19 anos 20-59 anos 60 anos y + inmigrantes de masc. 0-19 aiios 20-59 anos 60 aiios y + inmigrantes

% Iinea % linea % Iinea % linea % linea % linea

Costa Pacifica/Narino 75 23 69 8 4 66 13 72 15 5
Costa Pacifica/Cauca y Patia 60 23 68 8 2 60 18 57 25 2

Buenaventura 79 31 65 4 3 90 16 73 II 4
Choco 63 21 69 10 2 78 20 65 15 2

Talai Pacl6co 71 25 68 7 Il 74 16 68 16 13
Norte dei Cauca 71 22 68 10 4 79 19 67 14 4
Sur dei Valle 81 21 67 12 8 72 Il 70 19 9
Norte dei Valle 83 16 73 Il 21 80 12 68 20 20

Thral hi1du/Il"J Cali 81 18 71 II 33 ~17 IJ 68 19 33
In terior Cauca 69 22 67 Il 7 64 15 67 18 8

Interior Nariiio 87 18 68 14 5 72 6 70 24 5
Tolima, Huila, Caquera, Putumayo 81 16 66 18 8 73 12 62 26 10

Antiguo yViejo Caldas 89 15 69 16 19 70 Il 63 26 19

Total disb{lcia media 84 17 68 15 39 70 [2 64 .24 42

Region oriental y Bogota 93 28 60 12 9 75 25 54 21 9
Costa Caribe 91 29 63 7 1 81 39 55 6 3
Extranjero lOS 49 37 14 1 N5 1'15 1'15 :-J5 N5

Sin datos y daros no rep. 79 36 56 8 6 - - - 0

Thlal larga dislancia ll9 32 58 la 17 77 28 54 18 n

Toral inmigranres 82 21 67 12 47 73 15 65 20 42

Nacidos en Cali 97 54 43 3 53 97 50 46 4 58

Total 8g 38 54 7 100 86 35 54 Il 100

Fuentes: Censo de 1993, D.~NE. Encuesta CID5E/BM, Cali, 1999.
NS: No significativo.
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De manera general, cuando se comparan los lugares de nacimiento de
los inmigrantes de toda la vida observados con seis afios de distancia entre el
censo de 1993 Yla encuesta de 1999, las variaciones muestran una modificaciôn
importante de los flujos entre las dos fechas: llegadas masivas de nativos de
Buenaventura, Medellin y Popayân; transiciôn --en la inmigraciôn proveniente
dei norte deI Valle y dei Viejo Caldas- de una migraciém de origen rural a una
migraciôn urbana, mientras que solamente movimientos de emigraciôn pue
den explicar el descenso significativo de las cifras de los nativos de Bogotâ y

Palmira. Asi, en el marco de una estabilidad a largo plazo en la configuraciôn
general de la cuenca migratoria de Cali --{}bservada hasta 1993 (mapa 1.8)-, se
produce, a una escala espacio-temporal mâs fina, una recomposiciôn regional
de los flujos producto de su ajuste permanente a la evoluciôn de los contextos
sociales y econômicos locales.

El carâcter regional de la migraciôn hacia Yopal, Aguazul y Tauramena,
manifiesto en 1973, es todavia efectivo en 1996: él traduce la dinâmica de
colonizaciôn dei poblamiento deI piedemonte casanarefio, en el cuallos bo
yacenses juegan un papel de primer piano (mapas 2.1 Y 2.2). En 1996, en las
tres ciudades, Casanare permanece coma el principal departamento de naci
miento de los inmigrantes de toda la vida. Sigue el departamento de Boyacâ
(limitrofe de Casanare), 0 en el caso de Tauramena, la Regiôn Oriental. La
intensificaciôn de los flujos migratorios, desencadenada por la explotaciôn
petrolera, no ha desdibujado la dinamica demogrâfica regional ocurrida en
los afios anteriores sino que se ha superpuesto a ella. En efecto, la tabla 2.2
también pone en evidencia la importancia creciente de las migraciones de
larga distancia hacia las tres ciudades. En el curso de los ultimos veinte afios,
los departamentos de Casanare y Boyacâ siguen suministrando la mayoria de
migrantes. No obstante, regiones alejadas coma la deI Caribe, la Oriental y
Bogotâ, ocupan un lugar crecientemente significativo. La amplitud de esta
transformaciôn aparece coma un fenômeno mas importante en Tauramena
que en las otras dos ciudades, 10 que se debe al caracter mucho mas reciente
de las migraciones hacia Tauramena (a partir de 1992). Asi pues, en las tres
ciudades casanarefias, al poblamiento tradicional propiamente regional, la
actividad petrolera de Cusiana y Cupiagua le ha sumado, entre 1973 y 1996,
una inmigraciôn de larga distancia. A pesar de que ningun pozo petrolero esta



M ovilidades y sistemas 1°7

localizado en su territorio municipal, la ciudad de Yopal recibe una gran parte
de esta migracion, en razon de su proximidad a las zonas de explotacion y de
su estatus de capital departamental, que ofrece un mejor nivel de servicios a
personas y empresas. Como vamos a verlo, el inicio de la explotacion petrolera
también ha transformado la composicion sociodemografica de los flujos.

TABLA 2.2

REGI6N DE NACIMlENTO DE LOS INMIGRANTES DE 5 ANOS Y MAS

SEGÛN LA CIUDAD DE RESIDENCIA: YOPAL, AGUAZUL, TAU RAMENA (1973-1993-1996)

1973 1993 1996

Inmigrantes
Inmigrantes

Inmigrantes
Inmigrantes

Inmigrantes
InmigranresLugar de naeimiento de toda la de toda la de toda la

vida
< 1 ano

vida
< 5 anas

\~da
< [ ano

Residentes en Yopal

Casanare (sin Yopal) 16,4 20,3 27,8 27,0 27,0 20,3

Boyacâ 58,1 44,9 35,7 27,4 32,1 28,5

Bogot:! 4,2 4,2 6,6 8,6 5,9 7.5

Region Central 5,7 8,1 7,8 9,4 9,2 l4,1

Region Oriental 10,4 14,2 13,9 17,3 16,4 '7,9

Region Atlantica 1,0 1,3 2,3 3,3 3,2 4,1

Region Paei fiea 3,2 4,8 2,4 3,1 2,4 3,8

Antiguos Territorios
1,0 2,2 3,1 3,5 3,1 2,9

Naeionales

Otra pais ND ND 0,4 0,4 0,6 0,8

'l'lYm1. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Residentes en Aguazul

Casanare (sin Aguazul) 27,0 26,4 29,0 24,9 26,4 19,6

Boyaea 46,4 42,3 34.9 29,5 34,6 25,4

Bogotâ 2,1 3,3 4,0 5,1 3,2 2,5

Region Cen tral 6,8 7,3 9,3 12,2 9,9 10,0

Region Oriental 13,7 14,2 16,0 18,3 15,3 26,7

Region Atlantica 0,5 1,1 2,4 3,7 5,0 9,8

Region Pacifiea 2,1 5,4 1,8 2,8 l,8 3,4

Antiguos Terrirorios
1,4 0,0 2,6 3,3 3,8 2,6

Naeionales

Otro pais ND ND 0,0 0,2 0,0 0,0

TOTAL
..~,.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1973 1993 1996

Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes InmigrantesLugar de nacimiento de toda la de roda la de roda la
vida < 1ano vida < 5 anos vida < 1al10

Residentes en Tauramena

Casanare (sin Tauramena) 26,0 32,0 22,6 18,7 23,4 20,7

Boyaci 57,2 39,4 37,1 30,8 20,0 15,5

Bogota 3.3 1,8 4,9 5,6 4,4 3,8

Region Central 6,5 16,1 7,2 9,2 7,9 10,4

Region Oriental 6,1 7,1 19,8 24,5 26,4 29,0

Region Atlantica 0,0 0,0 1,8 2,4 5,7 9,2

Region Pacifica 0,9 3,6 3,4 4,6 3,2 5,3

Antiguos Territorios
0,0 0,0 3,0 4,1 8,7 5,3Nacionales

Otro pais ND ND 0,2 0,1 0,4 0,9

TOTAl. 100,0 100,0. 100,0 - 100,0 100,0 100,0

Fuentes: Censos de poblacion de 1973 y 1993, DANE. Encuesta de movilidad espacial en el Casanare, 1996,
CEDE-oR5TOM.

Nota: Incluidas viviendas particulares yhoteles. Los inmigrantes de 1996 incluyen alos migrantes intramu
nicipaies yde retorno.

CORRIENTES MIGRATORIAS SELECTIVAS POR SEXO y EDAD

De modo semejante a una tendencia general en la mayoria de los paises de
América Latina (CHACKIELyVILLA, 1993), la migraci6n con destino urbano en
Colombia es, desde hace ya varios decenios, frecuentemente individual (y no
familiar); esta constituida por j6venes adultos, en su mayoria mujeres. Estas
caracteristicas representan una ruptura respecto a la primera mitad deI siglo
xx, cuando el desequilibrio entre los sexos era claramente menos acentuado
(FLOREZ, 2000: 70).

Segun el censo de 1993, la relaci6n de masculinidad entre la poblaci6n
migrante (los no nativos de la ciudad) era de 80 hombres por cada IOO

mujeres en Bogota (tabla 2.3). En Cali, la cifra era de 82 hombres por IOO

mujeres para los migrantes, mientras que para la poblaci6n nativa asciende
a 97 hombres por 100 mujeres (tabla 2.1). En los flujos migratorios hacia las
dos metr6polis, existen variaciones de la estructura por sexo segun el lugar
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de origen. Entre los migrantes de toda la vida censados en 1993 en Cali, la
migracion mas femenina se asociaba a espacios predominantemente rurales
(costa dei Cauca yValle dei Patîa, interior dei Cauca, costa de Narifio y Choco)
o a ciudades cercanas (Buenaventura, Norte dei Cauca), mientras que las mi
graciones urbanas de distancia mas larga tenîan estructuras mas equilibradas.
En Bogota, en la misma fecha, la migraci6n mas femenina correspondîa a los
f1ujos provenientes de todos los departamentos dei Orinoco y dei Amazonas,
y de algunos otros departamentos en los cuales el origen rural esta también
fuertemente representado.

MAPA 2.1

ORGANIZACI6N DEL ESPACIO DE CASANARE EN 1993

Casanare

VICHADA

Altitud

i Menos de 200 m

De 200 a 500 m

_ De 500 a 2.000 m

_ Mâs de 2.000 m

Poblaci6n de la
cabecera municipal

36 490

4 203
123

Halo Ûlrozal

META

- Limite departamental
Limite dei municipio

-..., Rio principal
0__30 km.

CUNDINAMARC.\

Fuente: DURF.AU y FLOREZ, 2000.

Concepci6n y reaiizaci6n: FOUREAU)' 0. PISSOAT
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MAPA 2.2

LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS MIGRANTES DE TODA LA VIDA.

YOPAL, AGUAZUL, TAURAMENA (1996)

o 100 km-
Nûmero de migrantes nacidos en el departamento,
por un total de 1.000 migrantes residentes en Yopal,
Aguazul oTauramena en 1996

Îndice de masculinidad

_-' Menos de 80%
• De80a 120%
• 120% Ymas

- Limite departamental

Fuente: Encuesla Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.

Concepciôn y realizaciôn: F DUREAU y 0. PISSOAT

Migrantes de toda la vida: personas cuyo lugar de nacimiento difiere dellugar de
residencia en el momenlO en que se realizô la encuesta.
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La comparacion entre los migrantes de cinco afios y los de toda la vida
muestra una inversion reciente deI fenomeno, con la masculinizacion de la
migracion a Bogata: ésta se cumple en la mayoria de los flujos, pero con una
amplitud particular para migrantes originarios de la Orinoquia y la Amazonia.
Sin embargo, una excepcion la constituye el caso de la migracion desde Na
rifio, aun mas femenina entre 1988 y 1993. Por el contrario, en Cali, segun la
encuesta de 1999, el caracter femenino de la migracion se acentua fuertemente
(73 hombres por 100 mujeres) y se generaliza en casi todos los origenes.

TABLA 2.3

RELACI6N DE MASCULINIDAD SEGUN EL ORIGEN GEOGRÂFICO

DE LA MIGRACI6N A BOGOTÂ (1993)

Departamento 0 regiôn
Inmigrantes de toda la Inmigrantes reeientes

vida en 1993 (1988-[993)

Total Regiôn Oriental 81,1 83,2

Cundinamarea 80,3 84,1

Boyaca 83,3 80,7

Santander 77,2 82,9

Norte de Santander 84,[ 92,2

Total Regiôn Centro. 80,0 " 8?,?
Tolima 76,9 8204

Caldas 85,9 87,1

Antioquia 88,5 93,1

Huila 70,0 76,9

Risaralda 89,5 91,8

Total Regiôn Pacifico 85,6 86,6

Valle dei Cauca 86,6 9304

Narifio 92,6 79,0

Total Regiôn Atlantieo 77,8 78,4

Ath\ntieo 91,1 88,9

Total Orinoquia/Amazonia 69,4 92,8

Meta 74,6 1 95,9

Total inmigrantes internos deI pais 80,4 84,4

Fuentes: Censo de poblaci6n DANE de [993. Calculos de D. DELAUNAY (!RD) sobre archivos individuales.
Notas: El detalle por departamenro esta indicado para rodo departamenro que cuente con mas dei 1% de
migrantes de toda la vida en [993. Las regiones son las mismas definidas por el DANE: Atlantico (C6rdoba,
Sucre, Bolivar, Atlanrico, Cesar, Magdalena, La Guajira); Centro (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindio,
Tolima, Huila, Caqueta); Oriente (Norte de Santander, Santander, Boyaca, Cundinamarca, Meta); Pacifieo
(Choe6, Valle deI Cauca, Cauca, Nariiio); Orinoquia/ Amazonia (Arauea, Casanare, Viehada, Guainia, Gua
viare, Vaupés, Amazonas, Purumayo, San Andrés y Provideneia); y Bogota. La relaci6n de masculin idad para
el eonjunto de la poblaei6n de Bogora era de 87,8 en 1973, y de 89,7 en 1993.
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Dentro dei modelo general de migraci6n urbana con dominante femenina,
los flujos de poblaci6n dirigidos hacia las ciudades petroleras del Casanare
conforman una excepci6n: coma es comun en las migraciones asociadas con
la explotaci6n de recursos naturales (COSIO-ZABALA, 1980), los hombres son
mâs numerosos que las mujeres (tabla 2.4). As!, la intensificaci6n de los flujos
migratorios ligada a la explotaci6n petrolera estâ acompafiada --en las tres ciu
dades- por una masculinizaci6n de la poblaci6n inmigrante adulta entre 1973
y 1993, particularmente marcada en Tauramena. La tendencia se invierte a
partir de 1993, con una feminizaci6n de los migrantes recientes, aunque con
una menor amplitud que la masculinizaci6n anterior. Comparar la composici6n
de las diferentes cohortes de migrantes presentes en 1996 en esas ciudades per
mite precisar los recientes cambios en los procesos migratorios. Los migrantes
llegados durante el afio 1996 presentan una proporci6n mayor de j6venes de
menos de 15 afios (30% a 35%) que los migrantes mâs antiguos, al igual que
una gran proporci6n de mujeres j6venes entre 15 Y29 afios (20%). Después de
una fase de migraci6n conformada predominantemente por hombres solos, la
migraci6n reciente se compone sobre todo de familias completas y de mujeres,
solas 0 acompafiadas por sus hijos. Luego de una etapa en la cual su modo
de vida reposaba sobre la disociaci6n dei espacio de trabajo y dei espacio de
reproducci6n social y familiar, tema sobre el cual volveremos (subsecc. Il.C),
algunos malleros9, una vez asegurada su situaci6n residencial yecon6mica,
traen a su esposa e hijos. Por 10 demâs, la llegada de la familia parece mâs
frecuente entre los malleros originarios dei Casanare -que deben enfrentar la
situaci6n de crisis experimentada por la agricultura y la escalada de violencia
en la regi6n- que entre los de origen mâs lejano (Hoyos y SALAZAR, 1997b).
La llegada reciente de j6venes mujeres adultas también estâ ligada al fuerte
aumento de la prostituci6n, especialmente en Tauramena. Los malleros han
sido seguidos por las prostitutas, quienes, "como los malleros mismos, siguen
al petr6leo" (Hoyos y SALAZAR, 1997b).

9 Este término designa a los trabajadores que quieren ingresar en una empresa petrolera,
es decir, cruzar la malta que rodea las instalaciones de esas empresas.
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TABLA 2-4

GRUPO DE EDAD Y RELACION DE MASCULINIDAD DE LOS INMIGRANTES RECIENTES

DE 15 ANOS 0 MAS. YOPAL, AGUAZUL, TAURAMENA (1973, 1993, 1996)

1973 1993 1996
Inmigrantes con Inmigrantes con Inmigranres con

duracion de resi- duracion de resi- duracion de resi-
dencia < 1 ana dencia < 5 aDOS dencia < 1 ano

Yopal

15-29 anos 71,1 53,6 56,2

30-44 anos 16,0 32,9 30,2

45 anos Ymas 12,9 13,5 13,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Relacion de masculinidad 85,2 109,6 102,3

Aguazul

15-29 anos 68,1 50 ,0 60,1

30-44 anos 21,8 35,0 26,4

45 anos Ymas 10,1 15,0 13,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Relacion de masculinidad 108,8 127,8 115,1

Tauramena sin Puente Cusiana sin Pucnte Cusiana conPuente Cusiana

[5-29 anos 53 ,8 53,0 55,9

30-44 ai'ios 33.4 36,2 32,0

45 anos Ymas [2,8 10,8 12,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Relacion de masculinidad 77,3 183,3 113,0

Fuente: Censos de poblaciôn de 1973 Y [993, DANE. Encuesta de movilidad espacial en el Casanare, 1996,
CEDE-ORSTOM.
Nota: incluidas viviendas particulares y hoteles. Los inmigrantes de 1996 incluyen a los migrantes intramu
nieipales y de relOrno.

B. DIVERSIDAD DE LOS COMPORTAMIENTOS MIGRATORIOS

Mas alhi deI volumen y la composiciân sociodemografica de la migraciân de
toda ta vida 0 de tos flujos recientes hasta et momento analizados, se hace
necesario considerar las trayectorias migratorias en su globalidad. Las en
cuestas de biografias migratorias realizadas en Bogota (1993), en las ciudades
de Casanare (1996) y en Cali (1998) permiten realizar este analisis de manera
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comparativa10. Basandose en tres indicadores simples II , se puede poner en
evidencia ciertas diferencias, asi coma algunas regularidades, que podriamos
llamar las "invariantes" de los trayectos migratorios hacia estas ciudades.

En Cali, los inmigrantes observados en la encuesta de 1998 han conocido
en promedio 1,75lugares diferentes de residencia antes de su primera Uegada
a la ciudad 12. Mas de la mitad de las migraciones (57%) se hace directamente
desde ellugar de nacimiento y los migrantes indirectos conocen, en conjunto,
unas dos etapas migratorias antes de su entrada a la ciudad (2,75 lugares de
residencia en total). En relaci6n con Cali, la migraciôn hacia Bogota es todavia
mas directa: en promedio, los migrantes realizan 1,6 etapas antes de su primera
llegada al area metropolitana, y los flujos hacia la capital colombiana cuentan
proporcionalmente con mas migrantes directos (67% en el Distrito, y 60%
en la periferia). La complejidad de las trayectorias de los migrantes hacia las
ciudades petroleras contrasta con la relativa simplicidad de las de los migran
tes hacia las dos metrôpolis: incluso si se excluyen los migrantes residentes
en hoteles, todavia mas môviles, las proporciones de migrantes directos son
bastante inferiores (entre 16% y 36%), Ylas cantidades promedio de etapas
son muy superiores (entre 2.7 y 3.3 seglin las ciudades).

Una segunda constataci6n importante tiene que ver con la variabilidad deI
nlimero de etapas y del porcentaje de migraciôn directa seglin el sexo y las
caracteristicas socioeconômicas de los migrantes. Globalmente, la migraciôn

10 Son numerosas las diferencias que oponen a estos tres contextos geognificos y economicos.
Por esto, permanece una especificidad irreductible de conceptos y métodos de observa
cion de la movilidad empleados en las tres encuestas. Si, por ejemplo, la definicion dei
cambio de residencia es idéntica desde el punto de vista del criterio temporal (residencia
estable, al menos durante un ana en el mismo lugar), en cambio varia segun la encuesta
desde el punto de vista dei criterio espacial (cambio de vivienda, desplazamiento desde
una residencia rural a una residencia urbana, 0 cambio de corregimiento al interior deI
mismo municipio, cambio de municipio). En consecuencia, la interpretacion de las cifras
que presentaremos no debe tratar mas que sobre los ordenes de tamano.

1 1 El numero de etapas antes de la primera entrada al lugar de inmigracion, el porcentaje
de inmigrantes di rectos, la duracion promedio de las trayectorias de los inmigrantes
indirectos.

12 Es decir, su lugar de nacimiento y, frecuentemente, una etapa residencial anterior a su
llegada a Cali.
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femenina es mas directa gue la migraciôn masculina (por ejemplo 59% contra
un 55% para los hombres en Cali, 36% contra 27% en Yopal, etc.) y, en el
casa de las inmigrantes indirectas, comprende un menor nûmero de etapas
residenciales antes de la llegada a la ciudad (2.5 para las mujeres, contra 3
para los hombres en Cali, etc.). Esta menor complejidad de las trayectorias
femeninas debe relacionarse con la desigualdad de oportunidades de inserciôn
escolar y profesional de las mujeres y verse coma el producto de las estrechas
relaciones entre migraciôn y actividad econômica. Una parte de las migra
ciones femeninas "dependientes" dei cônyuge no se realizan sino cuando en
efecto el hombre parte primera y se asienta en un lugar de residencia estable
donde puede asegurar el sostenimiento econômico de la familia. Este esguema
explicativo ha sido documentado por el trabajo de campo en las ciudades de
Casanare. Sin embargo, gue la migraciôn de las mujeres sea mas directa no
es siempre sinônimo de migraciôn dependiente; a veces ésta se explica, por
el contrario, por un proyecto migratorio espedficamente femenino, ligado
directamente a los recursos tipicos del medio urbano: empleos "femeninos",
educaciôn y salud (para ellas mismas, 0 para sus hijos), y también por la atrac
ciôn del "modelo" urbano de condiciôn femenina (independencia econômica
y social). Es el casa de la regiôn del Padfico (secc. III).

Los indicadores sintéticos considerados hasta agui para el conjunto de
los migrantes esconden importantes variaciones de las trayectorias y las ca
racteristicas de los individuos gue las realizan: examinando los resultados en
los tres tipos de ciudades estudiadas, se manifiesta la diversidad de recorridos
seguidos por los inmigrantes. No se detallaran agui los resultados de las topo
logias obtenidas en las tres encuestas I3; sôlo ilustraremos algunas conclusiones

13 En los tres casos, la herramienta empleada para el analisis tipologico de las trayectorias
individuales es el "Analisis Armonico Cualitativo" (anexo 3), método de estadîstica des
criptiva de los procesos aleatorios propuesto por]. C. DEVILLE y G. SAPORTA en 1982 y
adaptado para la clasificacion de los datos biograficos por 0. BARBARY en 1995 (DEVILLE,
1982; BARBARY YPINZON, 1999). Para responder a las necesidades dei estudio de las mi
graciones entre Cali y el Pacîfico, se considera una desagregaci6n detallada de los lugares
de origen, 10 cual implica un numero importante de clasificaciones: 15 en Bogota (551
înmigrantes observados), 20 en las tres cîudades de Casanare (1.827 inmigrantes) y 34 en
Cali para un total de 1.175 inmigrantes.
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importantes a partir dei ejemplo de Cali. La tabla 2.5 describe los grandes tipos
de itinerarios hacia esta ciudad, agrupados seglIn las principales zonas de origen
con la ayuda de indicadores que resumen sus caracteristicas promedio.

Cuando se detalla el origen géognifico de los flujos, el porcentaje de mi
gracion directa varia, pero no existe una relacion sistematica con la distancia
entre los lugares de nacimiento y de inmigracion (dei tipo: migracion proxima
= alto porcentaje de migracion directa). Por 10 general, las proporciones mas
elevadas de migracion directa hacia Cali se observan para los flujos de origen
urbano, aun cuando son de larga distancia, mientras las menores corresponden
a inmigrantes rurales, incluyendo los de origenes cercanos. Sin embargo, esta
oposicion urbano/rural no es sistematica y 10 que sugieren por las cifras es mas
bien una fuerte diferenciacion dei tipo de trayectoria segun las caracteristicas
demograficas y socioeconomicas de los migrantes. Asi, la migracion directa a
Cali es particularmente frecuente entre las mujeres de origen urbano cercano,
con bajo nivel de escolaridad (primaria 0 secundaria incompleta); al contrario,
se encuentra muy escasamente entre los hombres de origen rural que, en la
fecha de la encuesta, tienen un capital escolar mas elevado (secundaria 0 estudios
superiores). En Bogota, la migracion proveniente de Antioquia es claramente
mas directa (77%) que la originaria deiValle (32%). En Yopal, el ejemplo de los
migrantes originarios de Bogota también muestra que la distancia geografica
no es el unico factor: e14I% de ellos viene directamente, mientras que ese solo
es el casa para el 4% de los migrantes originarios de la region dei centro.

TABLA 2.5

LOS PRINCIPALES TIPOS DE ITINERARIOS DE QUIENES MIGRAN A CALI

OBSERVADOS EN 1998 (CIOSE/IRD)

Indicadores (2) Proporci6n de inmigrantes directos (3)

Sexo
Lugar de origen (1) Hombres (%) Mujeres (%) Total (%) Total (obs.)

Pacifico rural lejano 45,2 63,3 55,3 141

Pacifico lejano urbano 50,0 58,8 55,4 195

Buenaventura 51,3 60,3 57,0 I07

Hinterland rural de Cali 52,4 61,6 58,3 115

Hinterland urbano de Cali 65,0 7°,6 68,2 239

Distancia media rural 60,0 56,4 58,1 74
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Distancia media urbana 69,0 69,1 69,1 181

Larga distancia 40,9 57,1 50,0 50

Migrantes mayores
0,0 2,2 1,4 73de todos los origenes

Total 53.J 59,8 57. 1 1.175

Indicadores Trayectoria de inmigrantes indirectos (4)

Numero promedio de etapas
Duraciôn promedio

de la trayectoria en arios Tol:Ù (obs.)

Lugar de origen Hombre Mujer Total Hombre Mujer Tol:Ù

Pacifico rurallejano 5,6 3,9 4,9 18 II 15 63

Pacifico lejano urbano 3.7 3,0 3,2 9 8 8,5 87

Buenaventura 4,8 3,0 3,6 24 Il 16 46

Hinterland rural de Cali 2,8 4,2 3,5 13 16 14 48

Hinterland urbano de Cali 3,1 2,7 2,9 9 16 13 76

Distancia media rural 3.4 3,2 3,3 9 24 19 31

Distancia media urbana 3,5 2,6 2,9 13 12 12 56

Larga distancia 5,7 3,7 4,3 23 16 18 25

Migrantes mayores
5,3 5,8 5,5 18 22 20 72

de todos los origenes

Total -
.. 4,1 3,4 3,7 14,1 15.,5 .. 14,9 5°4

Fuente: Encuesta CIOSE-IRD, 1998, Cali.
(1) Reagrupamiento de la tipologia de las trayectorias en 34 clases.
(2) Las eSladisticas son calculadas ponderando las observaciones mediame los faclOres de eXlrapolaciôn dei
mueslreO. Las ultimas columnas dan, a litulo indicativo, el numero de observaciones.
(3) En porcentaje deI conjunto de inmigrantes (nUmero de inmigranles de los dos sexos en la ullima columna).
(4) Desde e1lugar de nacimienlO hasta la ultima entrada a Cali (numero de inmigrantes indirectos de los dos
sexos en la ullima columna).

La misma 16gica interpretativa se impone en el examen dei numero de etapas
y de las duraciones promedio de las trayectorias desde ellugar de nacimiento
hasta el ultimo arribo a Cali: fuerte variabilidad en los dos indicadores segun
las regiones de origen, pero la oposici6n entre las trayectorias simples (pocas
etapas y duraciones cortas) y las complejas (mayor numero de etapas y mâs
larga duraci6n) se explica generalmente mas por las caracteristicas de los
migrantes que por la localizaci6n de sus lugares de origen.

Esta constataci6n de la diversidad de las practicas migratorias segun el
origen geografico de los flujos, su composici6n demogrâfica y socioecon6
mica, sus motivos y los obstâculos en su desarrollo, cobra aun mas interés
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cuando se relacionan estos procesos con las consecuencias que tienen sobre
las estructuras espaciales y sociales. En este ejercicio, los contrastes entre los
tipos de trayectorias propias de los diferentes flujos pondrân de relieve la
estrecha vinculaci6n que existe entre los comportamientos migratorios y las
caracteristicas sociodemogrâficas de los migrantes, asi coma los multiples y
profundos cambios estructurales que estos flujos provocan en los lugares de
salida y de destino.

C. IMPACTOS DEMOGRAFICOS y SOCIOECON6MICOS

DE LAS MIGRACIONES

Evidentemente, entre Bogotâ y Cali -donde muchos decenios de migraci6n
han contribuido a la formaci6n de metr6polis-, y las pequefias ciudades pe
troleras del Casanare -sometidas a una abrupta aceleraci6n de la migraci6n-,
el impacto de la migraci6n estâ bastante diferenciado. Estas dos categorias de
ciudades, situadas en los extremos de la jerarquia urbana y donde las tempo
ralidades de la migraci6n son distintas, nos permitirân en primer lugar poner
en evidencia diferentes tipos de impactos sobre los lugares de inmigraci6n,
tanto en periodos de larga duraci6n coma en el presente. Pero el papel de la
migraci6n en la producci6n de la ciudad en Colombia no debe ocultar sus
consecuencias, todas de la misma importancia, sobre los lugares de partida.
Tendremos en cuenta estas consecuencias, a partir deI ejemplo de la integra
ci6n al movimiento general de urbanizaci6n de un espacio que permaneci6
durante mucho tiempo al margen deI sistema de poblamiento colombiano: las
regiones rurales deI Pacifico.

ALGUNOS EFECTOS DEMOGRAFICOS

TODAViA IMPORTANTES EN LAS METR6pOLIS

Como hemos visto, las corrientes migratorias hacia las grandes ciudades son
fuertemente selectivas segun el sexo y la edad. Incluso cuando el impacto de
mogrâfico directo del flujo migratorio ha disminuido fuertemente desde 1980,
la acumulaci6n de generaciones de j6venes adultos inmigrados, en su mayoria
mujeres y, en Cali, la acentuaci6n de estas caracteristicas en los flujos recientes,
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modulan fuertemente la estructura por edad deI conjunto de la poblaciôn. El
aporte, por migraciôn, de una poblaciôn concentrada en las edades de mas alta
fecundidad y de mayoria femenina, contribuye en primer lugar a incrementar
la proporciôn de jôvenes adultos en el conjunto de la poblaciôn; en segundo
lugar, modera la caida de las tasas de natalidad debida a la transiciôn demo
grifica. En total, en las dos ciudades, el aporte migratorio y el excedente de
nacimientos que produce, reducen de manera significativa el envejecimiento
de la poblaciôn. En Cali, en 1999, la poblaciôn todavia comprende casi e135%
de menores de 20 afios, 54% de 20 a 59 afios y sôlo un 11% de mas de 60 afios.
En Bogota, la migracion, compuesta mayoritariamente por jôvenes adultos,
es mas antigua y su efecto sobre la estructura demogrifica de la capital se ha
conjugado con el de una transiciôn demografica particularmente precoz y
rapida [4. Migraciôn y transiciôn generan, alla también, una proporciôn de
adultos muy elevada: el grupo de los 20 a los 59 afios pasô de 45% en 1973
a 55% en 1993, mientras en el mismo perîodo, el de los menores de 20 afios
cayô deI 51% al 39%.

Estas estructuras por edad mantienen las tasas de crecimiento natural en
altos niveles. En Bogota, como en Cali y en las otras grandes ciudades colom
bianas, el crecimiento natural se convierte en el motor principal deI aumento
de poblaciôn: mientras en 19791a migraciôn explicaba el 49% deI crecimiento
de Bogota, ella no es responsable mas que del22% en 1990 (YEPES YBOSONI,
1993). Ademas, el numero de hogares aumenta a un ritmo de 1.5 a 2 veces
superior al de la poblaciôn. La migraciôn de jôvenes adultos, la transiciôn
demografica y las transformaciones en los modelos residenciales familiares
explican esta dinamica particular que constituye actualmente -mucho mas
que el ritmo de crecimiento de la poblaciôn- el verdadero desafio de la poli
tica de vivienda. Resulta visible: incluso si el impacto demografico directo de
la migraciôn disminuye sensiblemente, sus efectos indirectos en las grandes

14 En efecto, Bogota presenta los niveles mas débiles de fecundidad y mortalidad deI pais,
incluso si las tasas medias enmascaran las mayores diferencias segun las clases sociales:
en 1985, el promedio de ninos por mujer era de [,9 entre los "no pobres"; 3,6 entre las
mujeres clasificadas coma "pobres"; 4,3 para las que se encontraban "en situaci6n de
miseria" (DUREAU y FLOREZ, [996: [55).
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metropolis dei pais conservan su importancia a través de la composicion de la
poblacion acumulada en varios decenios de crecimiento rapido.

LA CONSTRUCCl6N DE PEQUENAS CIUDADES PETROLERAS

EN UN CONTEXTO DE INMIGRACI6N MASIVA

A comienzos de los afios 1990, las ciudades petroleras dei Casanare represen
tan el arquetipo de las pequefias ciudades sometidas a una afluencia masiva
de migrantes que modifica profundamente la composicion por sexo y edad
de su poblacion. La juventud (relativa) de la poblacion en 1973, surgida de
un régimen demogrâfico de elevada fecundidad, cede su lugar en 1996 a una
estructura de poblacion mucho mâs masculina y extremadamente concentrada
en jovenes adultos. Muy frecuentemente dejada a un lado por los planificadores
-atentos sobre todo al volumen de la poblacion-, esta evolucion tiene conse
cuencias importantes en términos de la naturaleza de la demanda de vivienda,
de infraestructura 0 de servicios urbanos, y constituye un gran desafio a corto
y mediano plazo para la administracion de esas ciudades.

Esta dificil situaci6n se complica con la percepci6n deI fen6meno migrato
rio. La Ilegada masiva de inmigrantes cuyos origenes son cada vez mâs remotos
no puede dejar indiferente a la poblaci6n casanarefia -instalada alli desde hace
mâs tiempo-, que deviene progresivamente minoritaria 15. De hecho, esas con
diciones contribuyen a transformar su percepcion de la regi6n -de su pasado,
frecuentemente idealizado, y de su futuro, frecuentemente dramatizado-, y a
fomentar la afirmacion de la identidad llanera. Esta situaci6n, en resumidas
cuentas clâsica, redobla sus efectos en esas ciudades petroleras de los Llanos
Orientales bajo un contexto particular. Relativamente tranquilo en los afios
1980, el Casanare afronta a partir de los afios 1990 un aumento importante
de la violencia16, hasta convertirse en 1996 en uno de los departamentos mâs
violentos dei pais. Fenomenos coma el desarrollo de la actividad petrolera, la
brusca intensificaci6n de la migraci6n y el incremento de la violencia con la

15 En 1996, s610 el 30% de la poblaci6n de las ciudades de Yopal y Aguazul era nativa; en
Tauramena, esta poblacion era de 14%.

16 Cfr. capitulo quinto: "Violencias y ciudades".
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lIegada de nuevos actores armados a la region se encuentran estrechamente
ligados, tanto en los hechos coma en las representaciones: "la lIegada deI pe
troleo" designa, en forma genérica, al conjunto de esos elementos considerados
coma "exteriores" a la region. Mientras tanto, la mayorîa de los males que
afrontan esas ciudades actualmente (pobreza, delincuencia, violencia, etc.)
son atribuidos a los recién lIegados. Éstos, por su parte, perciben esta estig
matizacion y revelan -ante los autoctonos- un repliegue regionalista. Acen
tuando la percepcion negativa dei fenomeno y la sensacion de "colonizacion"

deI Casanare por parte de "extrafios", los medios de comunicacion atizan las
tensiones. Tanto en estas ciudades coma en otras partes, el desconocimiento
deI fenomeno migratorio le cede una gran ventaja a los prejuicios.

Las temporalidades especîficas, en las cuales se definen las logicas de las
diferentes elases de actores que intervienen en estas ciudades, hacen igualmente
dificilla elaboracion de proyectos colectivos de ciudades I7 . M. C. Hoyos y 0.
1. SALAZAR afirman con toda razon que existe "un sentimiento generalizado
de cuarto de hora, momento que hay que aprovechar al maximo en razon dei

carâcter pasajero de la situacion" (1 997b). Para numerosos migrantes recientes,
esta coyuntura pasajera se inscribe en una estrategia de movilidad residencial
"de largo plazo". En cambio, para los nativos de la region y para quienes habîan
decidido residir allî antes deI descubrimiento de los yacimientos petroleros, se
trata de una situacion sûbita, que entra en contradiccion con su futuro en la
region misma. Adaptarse en pocos afios a un medio completamente trastornado
supone, para los "antiguos" casanarefios, transformaciones frecuentemente
mucho mayores que las experimentadas por los inmigrantes. Por ejemplo, e1los
deben enfrentar la profundizacion sensible de la desigualdad social: aunque
una parte de los "antiguos" casanarefios logra aIcanzar beneficios deI cielo
petrolero, otros sufren un fuerte deterioro de sus condiciones de vida, ligado
al aumento generalizado de los precios.

Ademâs deI cielo demogrâfico que impone, la coyuntura petrolera (es
decir, el repentino aumento de la poblacion, seguido de una disminucion pro-

17 Un estudio especîfico sobre esta cuesti6n fue realizado por J. M. FOURNIER YV. GOUËSET

(2000), a partir dei anâlisis de entrevistas recogidas por M. C. Hoyos y O. 1. SALAZAR

(I997b).
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bable pero dificil de evaluar) provoca el incremento de sistemas residenciales
plurilocales (secc. ILA), que se traducen en una temporalidad particular en la
actividad de las poblaciones. Entonces, las instituciones que tienen a cargo la
administraci6n de estas ciudades deben tener en cuenta la pnictica de diferentes
espacios urbanos por las poblaciones. Por una parte, las migraciones circulares
y los sistemas residenciales bipolares alivian relativamente la presi6n ejercida
sobre servicios urbanos coma la educaci6n y la salud: el consumo de servicios
en la ciudad de inmigraci6n es menor que en el casa de una migraci6n defi
nitiva cuando el trabajador migrante llega acompafiado por su c6nyuge y sus
hijos. Pero este tipo de sistema de residencia también conduce a situaciones
sociales dificiles de administrar. Asi, Tauramena funciona al ritmo dei pago
de las empresas petroleras:

Los dias de pago [... ] Tauramena es completamente caotica. Todo el mundo bebe [... ].
Eso dura tres dias, dos dias y comienza de nuevo; es un cielo y eHos no 10 abandonan
jamas; entre mas dînero ganan [... ] mas 10 derrochan (Testimonio de un agrîcultor, cîtado
por M. C. Hoyos y O. 1. SALAZAR).

Mas aun, coma observa A. MAURO (1986) a prop6sito de algunas ciudades
ecuatorianas, los citadinos que se consideran en estancia temporal en la ciu
dad, limitaran al maximo sus gastos y no invertiran nada -0 muy poco- de sus
ahorros en esa ciudad; a cambio, los invertiran en sus localidades de origen.
Asi, como 10 expresa la recurrente menci6n a la ciudad fantasma de Arauca,
la incertidumbre sobre el porvenir es fuerte. Ella marca los comportamientos
y las decisiones de la poblaci6n tanto coma los de los actores econ6micos
e institucionales. En suma, estas 16gicas especificas de los migrantes y los
nativos, dei petr61eo y del desarrollo urbano y regional, bajo temporalidades
profundamente contradictorias, amenazan con hipotecar el futuro de estas
ciudades.

2QUÉ PASA EN LOS LUGARES DE EMIGRACI6N?

En todo el pais, el carâcter femenino de la mayoria de los flujos migratorios
con destino urbano genera desequilibrios importantes y contribuye a una so
brerrepresentaci6n de los hombres en el medio rural. El fen6meno se agudiza
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en las zonas de colonizaci6n agricola reciente, coma son la Amazonia, los Lla
nos, la Costa Pacifica, yel interior de la regi6n Caribe, donde esta amplificado
por la llegada masiva de hombres (MEscLIER et al., 1999: 76). El ejemplo de
Tumaco permite examinar mas adelante procesos bastante comunes a los de
otras regiones colombianas marcadas por el envejecimiento de la poblaci6n
campesina y su masculinizaci6n l8 .

El municipio de Tumaco, en el extremo suroeste dei pais, abriga unos
200 caserios y pueblos, mas la ciudad misma que contiene aproximadamente
la mitad de la poblaci6n total (115.600 hab., segûn una estimaci6n de 1996).
Mas de la mitad de los caserios que cuentan con un seguimiento regular por
los servicios de salud presentan tasas negativas de crecimiento para el periodo
1994-1996, de las cuales veinte son inferiores al-10%. Se trata entonces de una
emigraci6n muy fuerre, aûn si se encuentra reparti da de manera desigual en
el territorio municipal. De hecho, casi un tercio de los caserios presenta, por
el contrario, un crecimiento demografico sostenido (tasa anual >3,5%); éstos
son sobre todo los pueblos localizados en cercanias de la via Tumaco-Pasto,
caracterizados por un dinamismo econ6mico mas fuerre que el promedio
(comercio, venta de madera, trabajo asalariado en plantaciones vecinas).

Variable de una localidad a otra, la emigraci6n es igualmente selectiva y
genera modificaciones importantes en las estructuras de edad y sexo. Segûn
el censo de 1993, las poblaciones de los diez municipios dellitoral Pacifico de
Narino sufren todas de un claro déficit de mujeres, sobre todo en las zonas
rurales. La piramide de Tumaco rural, aunque es la menos "desequilibrada" de
todas, muestra una clara ruptura entre las mujeres a partir dei rango de edad
15-19 anos. Las piramides mas asimétricas se relacionan con los centros urba
nos de Roberto Payan, Barbacoas y, en menor medida, Iscuandé; éstas son zonas
de conflicto armado en la regi6n, con presencia de guerrilla desde principios
de la década de los anos 1990: déficit importante de hombres adultos (desde
los 25 a 30 anos) Ydébil presencia de ninos. Sumados a los factores econ6mi
cos y sociales, coma 10 veremos, los problemas de orden pûblico repercuten

18 Para una descripci6n de conjunto a escala nacional, cfr. MESCLlER (1999: 74 a 77). Un
analisis detallado dei casa de los espacios rurales que circundan las tres ciudades de Ca
sanare se encuentra en C. E. FLOREZ, F DUREAU y R. MÉNDEZ (1996: 27 a 31).
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râpidamente en los comportamientos migratorios, impuestos en su mayorîa
por la fuerza (huîda, desplazamiento). Los datos de diferentes monografias
concuerdan con las cifras. En 1991, la zona de las riberas (cinco riberas al
norte de Tumaco que reûnen unos 30 caserîos 0 pueblos y aproximadamente
unos 8.000 habitantes) presenta una relacion de masculinidad adulta de 117
hombres por cada 100 mujeres I9 y esta tendencia se extiende a la totalidad
dei municipio de Tumaco: en 1994-1996 la reIacion de masculinidad es de 88
en eI medio urbano por lO8 en promedio en eI medio rural, donde casi un
cuarto de los pueblos presentan tasas superiores a 12220

. La feminizacion de
la migracion adulta hacia Tumaco tiene coma corolario la masculinizacion dei
ârea rural deI municipio. Se llega entonces a una situacion inversa a las des
cri tas para esta region en la década de los anos 1960 por N. WHITTEN (1992:
II) YN. MOTTA (1975: 67 y 69), cuando la migracion femenina era netamente
inferior a la de los hombres.

Los datos dei SISBEN (1994-1996) permiten, a partir dei anâlisis compara
tivo ciudad-campo, comprender algunos efectos y motores de las migraciones
hacia las ciudades. El impacto sobre las estructuras familiares es evidente: en
promedio, los hombres no representan sino un 55% de los jefes de hogar en la
ciudad, contra un 78% en eI campo. Por otra parte, los jefes de hogar solteros
son bastante mâs numerosos en la ciudad que en eI campo (48% contra 30%),
y se trata la mayorîa de veces de mujeres (85% de jefes solteros en la ciudad,
65% en el campo). Estas marcadas diferencias de las estructuras familiares
estân acompanadas de diferencias importantes en términos de capital escolar:
en la ciudad, casi un tercio de los jefes de hogar no tienen ningûn ano cursado
y una cuarta parte termino sus estudios primarios y en ocasiones continuo
educândose. En eI medio rural, son cerca dei 50% quienes no poseen ninguna
escolaridad y solo un 5% culmino el cielo de educacion primaria. La ausencia
de oferta de escolaridad de calidad en el medio rural explica en gran parte la
emigracion hacia la ciudad. Todas las entrevistas 10 confirman: la emigracion

19 N. DE. C. ANGULO PAREDES, 0. M. SAYA y J. J. RIASCOS TORRES, 1991.
20 Datos de las encuestas deI SISBEN (Sistema Integrado de Subsidios para el Bienestar Social),

1994-1996, sobre una muestra de un cuarto de la poblaci6n municipal, tanto en el medio
urbano como en pueblos y riberas.
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de mujeres atane a las jovenes solteras que parten en busca de trabajo (hacia
Cali), pero también y sobre todo a las madres de ninos en edad escolar (hacia
Tumaco). Estas ultimas se instalan en la ciudad con sus hijos, el marido per
manece a veces en el puebla 0 realiza constantemente viajes de ida y vuelta
(birresidencias 0 migraciones alternadas).

A manera de conc1usion, es necesario recordar la importancia de los im
pactos demognificos que ejercen las migraciones sobre todas las categorias de
lugares (metropolis, ciudades pequefias y espacios rurales), inc1uso si, en las
metropolis, esos efectos demognificos presentan una temporalidad mas lenta
pues la importancia de las cifras en juego imprime una inercia considerable
sobre las estructuras de poblacion. Pero el impacto deI proceso migratorio
sobre las ciudades de llegada y de sus evoluciones recientes no se limita a
las dimensiones demognificas 0 economicas frecuentemente consideradas:
aumento de la poblacion, transformacion de su composicion por sexo y edad,
transferencia de capital humano, etc. Las dimensiones sociales, tratadas super
ficialmente a proposito de las ciudades petroleras, muestran coma realidades
y percepciones de la migracion se conjugan y complican la elaboracion de
un proyecto colectivo de ciudad, condicion no obstante necesaria para un
desarrollo urbano duradero. Pero mas alla de una lectura demografica 0 ma
croeconomica de esos impactos, debemos interrogarnos sobre la importancia
de la movilidad espacial para las unidades familiares y los grupos sociales que
la practican, y la manera en la cual ella participa en sus logicas de reproduccion
microeconomica y social.

II. CIRCULACIONES EN EL ESPACIO DE VIDA

Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE LUGARES

El objetivo general de esta segunda parte es poner en evidencia las formas
de circulacion en el espacio que les permiten a los individuos y a los grupos
sociales integrar y hacer funcionar un espacio de vida "multilocal". Algunas
de estas formas sostienen a veces el poblamiento de zonas de emigracion a
través de practicas de residencia alternas de sus habitantes. En la mayoria de
los casos, ellas constituyen mas bien diferentes tipos de "sistemas de lugares"
en interaccion demografica, economica y social. De hecho, sobre la variedad
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de sitios observados, parece que este principio de espacio de vida multipolar
aparece por todas partes, pero en grados y con prevalencias variables, a veces
dificiles de medir, pero sobre todo, funciona en escalas sociales, espaciales y
temporales muy diferentes (escala social: individuos, hogares, grupos fami
liares, ineluso comunidades aldeanas u otros tipos de redes; escala espacial:
terrufio, municipio, departamento, regi6n, entre dos 0 tres lugares, e ineluso
mas; escala temporal: multirresidencia, migraci6n alterna anual 0 plurianual,
escala dei cielo de vida). Mas que operar una segmentaci6n estricta entre los
cambios de residencia durables y las otras formas de movilidades espaciales
--como la multirresidencia 0 las formas de las movilidades circulares-, retoma
remos el continuum espaciotemporal de las formas de movilidad, para poner el
acento sobre las modalidades y las funciones de la integraci6n de los lugares.
La demostraci6n se apoyara de nuevo sobre varios ejemplos. En Bogota y en
las ciudades dei Casanare, sobre la observaci6n de los sistemas de residencia
durante el ano precedente a la encuesta, sus caracteristicas y sus funciones
en el sistema de reproducci6n de los individuos y de sus familias (recuadro
2.1). En Cali, sobre las biografias migratorias ya analizadas en la secci6n i.B,
sefialando esta vez con prioridad las migraciones circulares en el curso deI
cielo de vida.

Nos proponemos ilustrar este punto de vista en dos tiempos. En primer
lugar, de manera bastante descriptiva en la primera secci6n, donde mostramos
la diversidad de esas practicas de movilidad en los espacios estudiados, desde
las movilidades de cielos cortos, que articulan varios polos residenciales en
la semana 0 en el ano (Bogota, ciudades dei Casanare), hasta la alternancia
de elecciones residenciales de larga duraci6n (Cali). A continuaci6n, bajo un
angulo mas analitico, procurando identificar las 16gicas de articulaci6n de esas
practicas con los desafios directos de reproducci6n socioecon6mica, pero tam
bién con las "estrategias" familiares y las adaptaciones de comportamientos
de alcance mas cultural.
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RECUADRO 2.1
LA OBSERVACION DE LOS SISTEMAS RESIDENCIALES

EN LAS ENCUESTAS DE BOGOTA (1993) y CASANARE (1996)

Ademas de los residentes habituales, el universo de las encuestas CEDE-ORSTOM incluye a
todas las personas no residentes habituales en las viviendas de la muestra, pero que han
permanecido al menos 30 dias (28 dias, en el Casanare) en la vivienda durante el ano de
referencia (12 meses precedentes a la encuesta). En el cuestionario, se identifican para cada
miembro de la familia dos lugares de estancia por fuera de la vivienda encuestada, y se
aplica el mismo criterio de una duracion minima de estancia en cada vivienda de 30 dias
(28 dias, en el Casanare), consecutivos 0 no, durante el ano de referencia.

Para analizar los espacios residenciales, se puede introducir la nocion de "densidad de
residencia", definida por la d uracion de la estancia en alguno de los lugares reportados en el
intervalo del tiempo de observaciOn. Asi pueden ser aprehendidos los sistemas residenciales:
configuraciones sociotemporales definidas por el conjunto de los lugares de estancia y la
densidad de residencia en aIgu no de ellos. Aqui consideraremos tres categorias de sistema
residencia/:

- Unipolar: un solo lugar de residencia;
- Bipolar: alternancia entre dos lugares de residencia en los cuales la persona vive por

perîodos;
- Itinerante: serie de migraciones residenciales durables: trasteos entre los diferentes

lugares.

A. LAS PRÂCTICAS DE CIRCULACION

Las pnicticas de circulaci6n se ejercen, en primer lugar, bajo escalas de tiem
pas cortos -la semana a el mes- que articulan varias polos residenciales. En
Bogota, segûn la encuesta de 199321 , los sistemas residenciales bipolares a
itinerantes permanecen coma practicas poco frecuentes: 1% de los sistemas
itinerantes en las zonas situadas en el Distrito, 3% para las situadas en la
periferia; 7% de los sistemas bipolares en el Distrito, 5% en la periferia. Fre
cuentemente, las practicas itinerantes corresponden a mudanzas sucesivas de
familias de clases populares muy m6viles, entre viviendas en alquiler: es la
manifestaci6n de una movilidad intraurbana que sera tratada en el capitulo
tercero. Las practicas "bipolares", mas frecuentes en los barrios de familias

21 Cfr. DUREAu, FLOREZ y Hoyos, 1994; DUREAU, LULLE y PARIAS, 1998; DUREAU, 1999 y
2002.
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acomodadas, corresponden por una parte a las movilidades familiares hacia
una residencia secundaria durante los fines de semana 0 las vacaciones; por
otra parte, a las movilidades individuales de profesionales que ejercen su ac
tividad fuera de la capital, sobre las cuales volveremos con el ejemplo de las
ciudades dei Casanare; estas prâcticas birresidenciales son también el casa
entre las empleadas domésticas que duermen en la casa de su empleador pero
regresan regularmente a su residencia personal.

En resumen, la segmentaciôn dei espacio de reproducciôn familiar no
concierne entonces mâs que a una parte reducida de la poblaciôn de Bogotâ,
mâs presente entre las clases acomodadas que entre los sectores populares.
En cambio, su impacto sobre la ciudad estâ lejos de ser desdenable. Asî, el
segmento superior deI mercado de vivienda se ha modificado râpidamente con
la adopciôn -igualmente muy râpida y a partir de 1980- de un nuevo tipo de
habitat para las clases acomodadas: el apartamento en edificios colectivos, en
proximidad a las zonas de empleo terciario en el pericentro norte. Han podido
disponer asî de un espacio residencial que satisfaga a la vez sus expectativas
en materia de seguridad y proximidad allugar de trabajo, y sus exigencias de
calidad de vida (la casa de campo).

Con escalas temporales mâs variables (de la semana al ano), la incidencia
de prâcticas residenciales plurilocales es de mayor importancia en las ciudades
petroleras dei Casanare. En 1996, el 18% de la poblaciôn de Tauramena, el
14% de la de Yopal y el 11% de la de Aguazul no tenîan, coma lugar unico
de residencia, la vivienda encuestada: la explotaciôn petrolera ha conducido
a un aumento de prâcticas residenciales basadas en estancias temporales 0

cîcIicas en las tres ciudades. Una parte de esta poblaciôn no permanente es
itinerante: con frecuencia, se trata de migrantes atraîdos por el mercado de
trabajo petrolero, sin perspectivas de una instalaciôn duradera en la ciudad
(eIlos se concentran especialmente en Tauramena).

Las migraciones temporal y circular, y los sistemas residenciales asociados
con ellas, corresponden a veces a una etapa en el proceso de instalaciôn deI
migrante y de su familia. Con todo, los sistemas residenciales bipolares no son
exclusivos de los migrantes recientes. La frecuencia de los desplazamientos
y la corta duracion de las estancias conducen con frecuencia a interpretar la
movilidad temporal y/ 0 circular coma algo efimero. Pero no 10 es en absoluto:
por numero de trabajadores, se trata por el contrario, de un modo de vida "de
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larga duraciôn" (recuadro 2.2), que practican durante muchos anos22 . Como
observan M. C. Hoyos y 0. 1. SALAZAR (1997):

[se trata] de un modo de vida que posee su propia estabilidad y una logica de funciona
miento al interior de la inestabilidad residencial que implica [ ... ] Es un sistema estruc
turado, funcional yestable.

Este sistema permite a esos trabajadores sacar partido de las oportunidades
especificas ofrecidas por diferentes lugares.

Los ritmos de estadîa en las diferentes viviendas que componen los espacios
residenciales son muy variables: si una cuarta parte de los residentes bipolares
se marcha cada semana a su otra residencia, y otra cuarta parte 10 hace una vez
al mes, una tercera parte no hace mâs que una sola estadîa por ano (DUREAU

y FLOREZ, 2000: 164). Aquî también, la distancia por sî sola no determina los
comportamientos; coma 10 veremos mâs adelante, estos desvîos en los ritmos
de movilidad de un lugar a otro se explican principalmente por las prâcticas
especificas de las diferentes categorîas socioprofesionales implicadas.

RECUADRO 2.2

EL SISTEMA RESIDENCIAL MULTIPOLAR DE LOS MALLERos2 3

Este mallero, originario dei puebla El Morra, es enfermero de formacion; su familia siempre
ha vivido en ese pueblo; él trabaja y se desplaza solo. Afirma que les envia dinero desde los
lugares donde esta empleado, " ... y euando termina ya esa comision, entonces un tiempito y
lIega uno a la casa, depara 15 dias, 20 dias, y vuelve y otra vez". En seguida afiade: "Yo si me
he movido un poco mas, he sido mas trajinado en andanzas. Justamente con las compafiias
porque he estado en Arauca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, el Huila y el Tolima". Tam
bién ocurre que entre dos empleos él no pueda volver a su casa. Es decir, él puede trabajar 28
dias en Barrancabermeja y al final de ese contrato marcharse directamente a Sabana de Torres
para trabajar dos meses seguidos sin volver a El Morro. Su practica residencial combina las
migraciones temporales y circulares alrededor de un "centro de gravedad a partir deI cual
se articula un conjunto de desplazamientos hacia polos secundarios" (POULAlN, 1985: 3),
"residencia base" donde vive su familia de manera permanente.

22 Un tercio de los migrantes bipolares de Yopal tiene mas de cinco afios de antigüedad; uno
de cada cinco cuenta incluso con mas de diez afios de permanencia en la ciudad.

23 Ejemplo presentado por M. C. Hoyos y 0. 1. SALAZAR (I997b cap. quinto l.B)
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En 10 que respecta a la alternancia de los lugares de residencia a mas largo
plazo en el curso de la vida, la encuesta realizada en Cali conduce a un primer
resultado: si la gran mayoria de los migrantes directos se estabiliza en Cali
luego de su Uegada a la ciudad, por el contrario, la movilidad de los migrantes
indirectos no se detiene en su primera Uegada porque entre ésta y la ultima
llegada precedente a la encuesta, ellos emprenden en general otras migra
ciones fuera de Cali (una en promedio). En el conjunto bastante entrado en
ailos y mas masculino que el promedio, la poblacion que alterna -de manera
durable y relativamcnte equilibrada en términos de tiempo- las estadias en
Cali y en sus lugares de origen, representa alrededor dei 8% deI conjunto de
10. migrantes2 -1-. Estas alternancias residenciales se relacionan Lanto con el
area metropolitana de Cali (alrededor dei 30% de los individuos) como con
ciertos espacios integrados a su area de influencia regional (Antioquia y el
Viejo Caldas, Tolima, Huila, 33%), y mas raramcnte a e. pacios mas lejanos
todavia (Rogota, el resta de Colombia y el cxtranjero, 18°;() dei total). En lu
relatim a los oriundos ùe la regiôn Pa ifica, se limitan casi exclusivamente a
10. migrante. dei Dorte dei Cauca y los ban'ios acomodados de Buenaventura
(9% dei total).

En el piano socioecon6mico, la resid ncia alternada entre Cali yellugar
de origen se concentra en 10. dos extremos de la escala social, pero raramenLc
toca a las elases medias. Los residentes de los sectures mas populares de Cali
(47% de quienes la practican) son en su mayoria originarios dei hinterland
rural 0 urbano de la ciudad, donde mantienen su residenCZa-base (baja densidad
de resid· ncia en Cali para la totalidad dei periodo). De manera inversa, los
habitantes de barrios acomodados (48%), con origenes mas lejanos y variados,
residen la mayoria dei tiempo en la metropolis. El caso de los originarios de
Buenaventura es un ejemplo de esta segmentacion social. Entre eUos, los oriun
dos de los barrios acomodados dei gran puerto dei Pacifico tienen los medios
economicos para una movilidad frecuente entre Cali y su ciudad de origen
(4,8 etapas migTatorias, en promedio), estrategia que se ajusta a los azares de
la coyuntura, a su situacion familiar 0 a su posicion en el cielo de vida, en fin,

24 Estimaei6n segun el analisis tipol6gieo de Jas trayeetorias resideneiales de los migrantes
a Cali.
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a los imperativos de su reproduccion economica, social 0 familial'. En su caso,
esta alternancia residencial se conjuga a menudo con un ascenso social en Cali
(paso de barrios de clase media a barrios de c1ases acomodadas). A la inversa,
las trayectorias mas simples de los orig-inarios de la zona rural 0 de los barrios
populares de Buenaventura (menos de tres etapas en promedio) corresponden
a una movilidad pOl' motivos principal mente economicos, limitada pOl' la baja
acumulacion de capital economico y social.

B. LA MOVILIDAD, UNA OPCIÔN DE REPRODUCCIÔN ECO! ÔMICA

y SOCIAL DESIGUALMEi\.TE DISTRIBUIDA

Ahora queremos mostrar camo diferentes configuraciones espacio-temporales
dei espacio de ida y de la movilidad de los individuos, los hogares, los grupos
familiares, etc., corresponden a diferentes esquemas de posible disociacion
entre los lugares de reproduccion econ6mica, familial', social y cultural. Al
conservaI' en el lugar de origen -0 al atribuir a otros lugares- una funci6n
residencial, economica, social e ineluso simb61ica, para aigu nos miembros de
la colectividad y/ 0 algunos momentos dei cielo de \-ida, la mO\'ilidad hace uso
dei espacio como un recurso", una 'opciôn" de reproducci6n econ6mica y
social, movilizable solo bajo cier tas condiciones, camo vamos a verlo, mu)'
poco iguali arias. Las posibilidades de contiguracion y de uso deI espacio de
vida estan le jas de ser las mi. mas para todos.

En las tres ciudades dei Casanare, las modabclades de los sistemas residen
ciales bipolares difieren sensiblemente de una ciudad a otra (DUREAl' r FLOREZ,

2000: 156). Una buena parte de los residentes bipolares de Tauramena practica
un arreglo residencial de tipo "hogares confederados", segun la expresion
de]. B:\L~[\i Y]. DANDLER (1987) a proposito de los migrantes bolivianos: su
espacio residencial esta compuesto par Tauramena, ciudad donde trabajan 0,

cuando menos, clonde buscan empleo, y par otro lugar mas lejano (Bogota para
el 25% de ellos, u otro clepartamento dei pais, fuera de Casanare y de Boyaca)
donde reside de manera permanente su familia. En Aguazul, igualmente, la
gran mayoria de los residentes bipolares tiene su lugar de residencia habituai
fuera de la ciudad, con la cual estân ligados por razones profesionales, pero se
distinguen dei casa precedente par la débil amplitud geogrâfica de su espacio
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residencial y el caracter rural de la residencia familiar. En cuanto aYopal, alli es
tan presentes dos categorias de residentes bipolares. La primera esta compuesta
por personas que residen habitualmente en Yopal pero trabajan en el exterior
(un tercio de los residentes bipolares). Con frecuencia, se trata de casanarefios
que tienen su lugar de trabajo en el mismo departamento y que, en razon de la
infraestructura de los servicios existente en Yopal, eligen su domicilio en esta
ciudad: ganaderos 0 cultivadores de arroz conforman una buena parte de esta
poblacion. El segundo grupo corresponde a las personas que trabajan en Yopal
pero habitualmente residen fuera de la ciudad, en Bogota 0 fuera de Casanare
y de Boyaca; su presencia en Yopal se explica por alguna actividad en el sector
petrolero, coma en las otras dos ciudades, pero también en otros sectores, coma
la administracion pûblica 0 la agricultura (ganaderia, arroz, etc.). Por ûltimo,
conviene mencionar a los residentes bipolares que salen de las tres ciudades por
razones de estudio, a causa de las deficiencias dei departamento de Casanare,
incluyendo a su capital, en materia de oferta escolar.

La especificidad de los sistemas residenciales de los habitantes de las tres
ciudades refieja el papel particular desempefiado por cada uno de ellos en un
mismo sistema local de habitat: Aguazul es mas usada coma lugar de reproduc
cion economica para los residentes bipolares de la region, mientras Tauramena
alberga mas bien a residentes bipolares que tienen a su familia en un lugar mas
lejano. Yopal, coma capital dei departamento y poseedora de una infraestructu
ra hotelera de mejor calidad, cumple un papel particular en el alojamiento de los
trabajadores cualificados dei sector petrolero. Asi, en Tauramena, yen menor
medida en Aguazul, la mayor parte de los sistemas residenciales bipolares se
explica directa 0 indirectamente --coma en los casos de las prostitutas- por la
actividad petrolera, mientras en Yopal --coma 10 veremos- intervienen otros
factores. Sea que estén motivadas por la actividad petrolera 0 no, las movili
dades circulares pueden cumplirse gracias al mejoramiento de los medios de
transporte y de comunicacion que ha conocido recientemente la region: es
este mejoramiento el que ha multiplicado los lugares dei territorio nacional
accesibles desde Yopal, Aguazul y Tauramena, y por tanto ha hecho posible el
desarrollo de practicas plurilocales entre sus poblaciones.

La falta de bienes y de servicios en el campo y las pequefias ciudades
dei Casanare conduce a los habitantes dei resto dei departamento a realizar
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frecuentes estadîas en la ciudad, particularmente en Yopal, localidad que
concentra la mejor oferta en la materia. También existe una fuerte movilidad
circular con otras ciudades de Boyaca (en particular Sogamoso) y Bogota:

- En razon dei costo de vida en Yopal.
- Por razones de seguridad. Son numerosas las entrevistas realizadas por

M. C. Hoyos y 0. 1. SALAZAR en la estacion de autobuses de Sogamoso, que
ponen en evidencia el peso de la violencia (amenazas, secuestros, etc.) en la
decision de los casanarefios al abandonar sus fincas. Ellos siguen trabajando
en el departamento y realizan visitas esporadicas, pero instalan a sus familias
en las ciudades de Boyaca 0, en el caso de algunos generalmente mas adine
rados, en Bogota.

- En razon de la debilidad de la oferta educativa en el Casanare. A las ra
zones de seguridad se mezcla estrechamente la busqueda de una mejor calidad
de educacion para los hijos. Asî, para los casanarefios, la movilidad espacial
puede acompafiarse de un desplazamiento inicial a las ciudades de Boyaca;
luego hacia Bogota para las familias mas acomodadas que buscan una mejor
oferta educativa (FOURNIER y GOUËSET, 2000: 92).

Estos ejemplos 10 muestran claramente: los sistemas bipolares de residencia,
con un polo en una de las ciudades dei Casanare y el otro en el exterior de la
region, corresponden a una estrategia familiar para sacar partido de las opor
tunidades ofrecidas por los lugares frecuentados cîclicamente. Esta practica no
responde unicamente a los imperativos de sobrevivencia de estratos populares
sino que también es practicada por las clases acomodadas. Pero el ritmo de des
plazamiento entre el trabajo y ellugar de residencia es entonces directamente
funcion dei nivel socioeconomico (FOURNIER y GOUËSET, 2000).

Las encuestas demograficas y antropologicas realizadas en las tres ciudades
dei Casanare concuerdan: mientras los obreros se reunen dos 0 tres veces por
afio, 0 a 10 sumo cada dos meses con sus familias, los profesionales mas cali
ficados se reunen con su familia cada semana, incluso si ella reside en Bogota
o en un departamento mas alejado. Lo aleatorio domina los ritmos de despla
zamiento de los malleros, mientras los ingenieros de las compafiîas petroleras
pueden contar con estabilidad en sus empleos, regularidad en sus ritmos de
trabajo y medios de comunicacion (avion) que disminuyen las distancias en
tre la zona de explotacion petrolera y la residencia familiar. Finalmente, en
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el largo plazo, la situaciôn es igualmente inequitativa: mientras la carrera de
los profesionales se beneficia de la diversidad de experiencias sobre diferen
tes obras, los otros acumulan empleos no calificados y sin trayectoria social
ascendente. La segmentaciôn social es manifiesta tanto entre las movilidades
circulares que sostienen a estos sistemas complejos de residencia como entre
la migraciôn de larga duraciôn en Cali, tratada en la subsecci6n II.A.

A los motivos econ6micos de la bi-residencia, se anaden motivos de orden
familiar. Asi, el modo de vida adoptado por los malleros presenta otras venta
jas, ademas de salarios relativamente altos: autoriza mayor independencia que
otros tipos de trabajos y ofrece cierta libertad en relaci6n con las obligaciones
familiares.

Incluso en este dominio el mallero se encuentra en una posici6n limite, puesto que tiene

a su esposa y sus hijos en otro lugar de! pais sin asumir plcnamcntc las rcsponsahilidades

lJUC cxigiria la pertencncia a una familia (Hoyos y S~U:t..~R, 19lJ7h).

En efecto, estas condiciones se prestan para invertir tiem po y energia en el
terreno profesional, aprovechando la "liberaci6n" de las obligaciones hacia
los hijos, pero también pueden, a veces, ser responsables de la separaciôn de
la pareja.

En el otro polo dei sistema residencial, la presencia fisica no es la unica
relaci6n entre los segmentos de las familias espacialmente fracturadas: los
residentes bipolares frecuentemente envian dinero a SU familia a 10 largo dei
ano. La mitad de los habitantes de los hoteles -que poseen principalmente
un sistema de residencia bipolar-, y entre el 10% y el 20% de los residen
tes ordinarios, envian regularmente dinero a sus parientes cercanos (padre,
madre, c6nyuge e hijos). La frecuencia de las transferencias disminuye con
la duraci6n de la estancia en la ciudad, pero se mantiene como una pnictica
extendida -incluso a largo plazo- 10 cual desemboca en una redistribuci6n,
fuera de las ciudades petroleras, de los ingresos percibidos por los inmigrantes.
Allado de la redistribuci6n por parte deI Estado colombiano de una parte de
las regalias petroleras en el resto dei territorio nacional, existe entonces un
sistema "informaI" de redistribuci6n que no responde a una politica de or
denamiento territorial sino a la 16gica de la geografia de los lugares de origen
de los migrantes.
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En resumen, se puede afirmar gue los sistemas residenciales complejos,
basados en estadias temporales frecuentemente ciclicas en diferentes lugares
dei territorio nacional, permiten sacar partido de las oportunidades locales: con
frecuencia, obedecen a logicas familiares (y no individuales) en un territorio
nacional atravesado por profundas desigualdades. Entre tanto, el recurso a la
movilidad es profundamente discriminatorio: al dominio dei espacio por parte
de los profesionales calificados del sector petroleo, por ejemplo, se opone la
situacion de los obreros, para guienes la distancia siempre tiene un costa gue
impide sus desplazamientos frecuentes al lugar de residencia familiar. Si la
migracion, bajo sus multiples formas, es una opcion de reproduccion econo
mica y social -en muchos casos, aden1<is, el unico recurso movilizable, a un
alto costo, frente a la degradacion de las condiciones de vida locales-, no se
puede, en ningun caso, idealizarla coma solucion a la desigual reparticion de
las oportunidades de empleo, acceso a vivienda, educacion, etc., y ni siguiera
coma un derecho de acceso a la ciudad para todos.

III. LA GRAN REGIOi'. PAciFICO,

cL1\ ESPACIO MIGRATORIO CO;..JTEMPORÀ~EO?

Queremos ahora ensanchar la perspectiva ubicàndonos en cl marco mas am
plio de la evolucion dei "sistema de lugares" constituido por las loc::didades
de salida, de paso y de inmigraci6n, de las redes y, mas extensamente, de los
espacios de vida y de reproduccion de los migrantes, para poder comprender
camo las movilidades se apoyan sobre valoraciones diferentes dei espacio (en
concreto, de ciertos recursos localizados), y como, de manera retroactiva, las
funciones dei espacio regional se modifican bajo el efecto de la movilidad. Para
este ejercicio disponemos, en la gran region Pacifica, de observaciones en los
lugares de salida -rurales en este caso- y en uno de los principales lugares de
llegada, Cali. Apoyandonos en el amilisis de las trayectorias de emigrantes e
inmigrantes, buscaremos integrar, dentro de la interpretacion de los resultados,
el conjunto de lugares gue éstas relacionan. Los datos provienen de las fuentes

anteriormente mencionadas, a saber: el censo de 1993, la encuesta de 1998 en
Cali -en particular la tipologia de las trayectorias migratorias, explotada agui
de manera especifica para los inmigrantes dei Pacifico-, y una encuesta reali-
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zada en el pueblo de Bellavista, ubicado en la ribera deI rio Mejicano dentro
dei municipio de Tumaco en 1997 y 199825 (anexo 2). El recuadro 2.3 precisa
la terminologia de los espacios a los cuales se hara alusion26.

RECUADRO 2.3
LOS LUGARES DE LA REGI6N PAciFICO

La "gran regiôn Pacifico" reûne los cuatro departamentos deI suroeste colombiano: Chocô,
Valle deI Cauca, Cauca y Narifio. Sin embargo, a 10 largo dei texto, se hablarâ también de
"regiôn Pacifico" para referirse solamente a la franja litoral de estos departamentos, que
fue poblada histôricamente por descendientes de esclavos negros antes y después de la
aboliciôn de la esclavitud (185 1-1852) Yque cobija hoy en dia a una poblaciôn esencialmente
negra (cap. cuarto).

La "regiôn de Tumaco" se entiende coma la ciudad y el conjunto de las riberas de los rios
de la ensenada, y corresponde grosso modo al municipio deI mismo nombre. En este cuadro,
las migraciones "lejanas" son aquellas que sobrepasan este espacio regional tumaquefio y
el término "local" se aplica a los espacios rurales de la ribera dei Mejicano 0 a las riberas
inmediatamente prôximas (mapa 2.3).

Finalmente, la expresiôn "Pacifico lejano" resulta comprensible desde Cali: ella excluye
de la regiôn dellitoral Pacifico el municipio de Buenaventura, gran puerto situado a dos
horas de camino, que mantiene relaciones demogrâficas y econômicas bastante estrechas
con la capital dei Departamento deI Valle deI Cauca.

En primer lugar, tomaremos eI punto de vista de los espacios rurales de salida
(Bellavista), y nos interesaremos, por una parte, en la extension dei universo
de reproduccion familiar a través de los espacios de nupcialidad, y por otra, en
la distribucion de los destinos de los emigrantes y sus recorridos migratorios.
Se busca de esta manera caracterizar las diferentes funciones que adoptan
los lugares de circulacion y emigracion. En un segundo momento, el analisis
se desplazara a las trayectorias y las caracteristicas de los inmigrantes a Cali
provenientes dei Pacifico y, particularmente, dei municipio de Tumaco. Nos
interrogaremos entonces sobre la especificidad de las condiciones de insercion
urbana de esta poblacion. Finalmente, se propone a manera de conclusion una

25 El conjunto de informaciones recogidas en Bellavista pudo obtenerse gracias a la colabo
raciôn de N. RIvAS, quien presentô sus principales resultados en su memoria de sociologia
(RIvAS, 1999).

26 Cfr. también HOFFMANN y PISSOAT (1999).



Movilidades y sistemas 137

interpretaci6n global dei espacio dei Pacîfico en tanto "sistema de lugares",
integrado y jerarquizado, de circulaci6n de personas y bienes.

A. LOS Rios, TUMACO y CALI: CAUSAS y EFECTOS

DE LA MOVILIDAD A ESCALA LOCAL, MUNICIPAL Y REGIONAL

LOS ESPACIOS DE NUPCIALIDAD: ALIANZAS

y TERRITORIALIDAD

La evoluci6n de los espacios de nupcialidad en Bellavista nos permite explorar
un primer aspecto dei roi que tiene la movilidad en la "puesta en sistema"
de los lugares, aunque no directa ni exclusivamente relacionado con la 16gica
economica. En la bahia de Tumaco, a unas cuatro horas de la ciudad en pira
gua a motor, el rio El Mejicano cuenta actualmente en sus orillas con cinco
pueblos consolidados, con poblaciones entre 100 Y600 habitantes cada uno,
y un habitat disperso a 10 largo dei rio. El relato local afirma que el pueblo de
Bellavista fue fundado por BALBINA DE LA CRUZ, una mujer oriunda de la costa
ecuatoriana vecina. Tuvo dos esposos seguidos, ambos oriundos de Barbacoas
y considerados igualmente coma "fundadores". La informaci6n recolectada
cubre la totalidad de sus descendientes residentes sobre tres generaciones, ade
mas de otras familias que se instalaron tiempo después. Resultan interesantes
los espacios de nupcialidad en vista de que permiten observar corresponden
cias entre 16gicas sociales de alianzas y filiaci6n, y logicas espaciales. En otros
términos: 2es posible descubrir recurrencias en las estrategias de alianzas que
tendrian significaciones espaciales y territoriales?, 2en qué medida se relacionan
entonces con las practicas migratorias y/0 de movilidad?

El espacio de nupcialidad, que para los primeros habitantes se limitaba a
los pueblos dei rio Mejicano 0 dei rio Gualajo vecino (mapa 2.3), se diversifica
a partir de la segunda generacion con c6nyuges provenientes de rios mas ale
jados (Rosario, Caunapi, Chagui), de Tumaco, de grandes ciudades dei pais,
e incluso, en algunos casos, dei extranjero. Esta tendencia se intensifica en la
siguiente generaci6n, cuando los c6nyuges se reparten equitativamente segûn
su proveniencia de la regi6n 0 de fuera dei Pacîfico. Sin embargo, la diversi
dad de origenes de los c6nyuges no esta equitativamente repartida entre los
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sexos: en promedio, las mujeres se unen con conyuges oriundos de regiones
mas lejanas y, sobre todo, de otras ciudades deI pais, mientras que los hombres
parecen decidirse por unirse con mujeres de la region, y preferiblemente de
origen rural. Estamos lejos, en todo caso, de un modelo de comunidad cerrada
o restringida en la regi6n. No obstante, al dar vuelta al argumento podriamos
resaltar que, a pesar de la aceleracion de las migraciones desde hace veinte
aii.os, el 43% de los c6nyuges de la generacion actual siguen siendo oriundos
dei mismo rio, y en muchas ocasiones deI mismo pueblo. De hecho, el analisis
de los comportamientos segun las ramas familiares (es decir, el conjunto de
nûcleos familiares descendiente de un mismo ancestro) conduce a identi
ficar estrategias matrimoniales privilegiadas. Como se ha descrito también
en el vecino Choc6, por ejemplo LOSONZCY (1992), el esquema mas comûn
en Bellavista consiste en establecer relaciones con conyuges de otros rios de
la region -antes que en los pueblos deI mismo rio-, teniendo en cuenta sus
origenes sociales y con repetici6n de uniones entre miembros de las mismas
familias (mapa 2.3). Un seg'undo casa se oeupa de las ramas familiares en las
que la mayoria de los conyuges son provenientes de las ciudades dei Pacifico
(Tumaco, Cali, Buenaventura). Finalmente, dos grupos familiares presen
tan combinaciones sin recurrencia evidente en los lug'ares de origen de los
conyuges. Estas tres estrategias atestiguan una transiei6n entre un "modelo
tradicional" restringido a la region proxima -la primera-, y un esquema que
traduce la ampliacion completa dei espacio de nupcialidad -la ultima-, la
segunda, intermedia, reOejando las primeras fases de migracion y el brusco
ensanchamiento de la esfera de nupcialidad hacia las ciudades.

En el primer caso, la precariedad generalizada de los recursos lleva a di
versificar las alianzas locales, y multiplica de esta manera las posibilidades de
acceso a la tierra 0 a otros recursos, y establece solidaridades que se movilizan
en casa de presentarse un problema mayor (pérdida de territorio, enferme
dad, etc.). Se trata todavia de un abanico restringido de recursos localizados
en el espacio rural mas cercano. Pero estas logicas de supervivencia pierden
su importancia al mejorar estas condiciones extremas con la introducci6n de
otro tipo de recursos (el trabajo asalariado, el pequefio comercio urbano). Re
sulta entonces posible disociar las estrategias matrimoniales de las estrategias
familiares de reproduccion relacionadas con el espacio local. En este nuevo
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MAPA 2.3

LUGAR DE ORIGEN DE LOS CÔNYUGES DE PERSONAS NATURALES DE BELLAVlSTA
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contexto, la alianza de tipo "local" deja de privilegiar los recursos materiales
dei lugar de origen dei conyuge, para valorar mas bien la relacion en si, es
decir, la inclusion en una red de reconocimiento mutu027 . Esa red permite la
reafirmacion de una "territorialidad" comûn, la dei mundo de los rios, que
sobrepasa el pueblo 0 el rio de origen, y comprende toda la bahia de Tumaco.
Sin embargo, con la aceleracion de las migraciones lejanas y sobre todo de
la urbanizacion, los recursos estratégicos para la reproduccion individual y
colectiva, coma el trabajo, el acceso a la educacion y la salud, las redes de
informacion, etc., dejaron de situarse exclusivamente en la region y pasaron
a ubicarse en las ciudades. El ensanchamiento dei espacio de nupcialidad se
articula asi con los fenomenos de migracion y de urbanizacion, participando
en la construccion de un nuevo "sistema de lugares" que depende de nuevas
movilidades.

LUGARES, TRAYECTORIAS y FUNCIONES DE LA MOVILIDAD

"Anda andando", "anda viajando". Como la iniciacion casi ri tuaI en la ado
lescencia, que A.M. LOSONZCY (1992) describio en el Choco, el viaje es la
experiencia mas compartida dei Pacifico en la que se confunden hombres y
mujeres, como bien 10 expreso A. VANiN (1999). Aqui buscaremos describir
los espacios y las trayectorias que cubren estos "viajeros"28.

Antes que nada, se confirma la importancia de las migraciones: 76% de
las mujeres y 63% de los hombres nativos29 de Bellavista ya no residian alli
en el momento de la encuesta. Pero también se constata que alrededor de los

27 Hoy en dia, es necesario matizar considerabJemente las interpretaciones funcionalistas
que velan en el sistema de parentesco dei Pacîfico un conjunto de estrategias basadas en
el control dei acceso a los territorios (DE FRIEDEMANN, 1969 Y1974; MOTTA, 1975).

28 A partir de la "red geneal6gica" dei conjunto de los habitantes, elaborada para el estudio de
la nupcialidad, seleccionamos 30 informadores que en 1998 vivîan en Bellavista, Tumaco
y Cali, y se les pidi6 que reconstruyeran sus propias trayectorias migratorias, y las de sus
allegados (padres, hijos, en ocasiones los colaterales, mayores de 15 anos Yatm con vida),
ya sea que vivieran 0 no en el pueblo al momento de la encuesta. Pudimos de esta manera
recolectar informaciones sobre los presentes y ausentes en 1998 (142 personas en total),
con una repartici6n equilibrada por sexo y segmentos de edad.

29 Haremos un uso abusivo de este término, asimilando a esta categorîa aJgunas personas
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dos tercios de los nativos viven aûn en la regi6n cercana: en el pueblo, los rios
vecinos 0 en la ciudad de Tumaco. La migraci6n lejana no tiene que ver pues,
mâs que con un tercio de la poblaci6n de origen. Los lugares de residencia
fuera de la regi6n no son muy variados: principalmente la ciudad de Cali (en
1998, alrededor de 20% de los nativos de Bellavista viven en esta ciudad), el
puerto de Buenaventura y las ciudades industriales de Venezuela. Para los
habitantes de los rios dei Pacifico, el espacio de migraci6n es en su mayoria
limitado por lugares conocidos de tiempo atrâs, en donde se implementaron las
redes migratorias, ya sea en la regi6n cercana 0 en las dos ciudades principales
de la gran regi6n dei Pacifico.

La ciudad de Tumaco es el primer lugar de emigraci6n desde Bellavista y
permite el establecimiento y activaci6n de redes de circulaci6n permanente de
personas, productos e informaciones entre los rios y la ciudad; retomaremos
mâs adelante este punto. Pero los lugares cobijados por las redes de nativos de
los dos se expanden mâs allâ de la regi6n cercana de Tumaco, para constituir
una estructura discontinua de espacios de diferentes "cualidades" que atraen
una migraci6n selectiva en funci6n dei sexo, de la edad y de la escolaridad de
los individuos. El espacio mâs cercano corresponde al "pais de los rios" que
abriga en 1998 alrededor de un tercio de la poblaci6n de origen: una poblaci6n
relativamente mayor en términos de edad que el promedio, con bajo nivel
escolar y una leve mayoria masculina. En el nivel inmediatamente superior,
la ciudad de Tumaco, polo regional, es ellugar de destino de los hombres con
estudios secundarios, y sobre todo de mujeres adultas que vienen en busca
de educaci6n para sus hijos. Mâs lejos, Cali recibe fundamentalmente hom
bres j6venes y cada vez mâs mujeres j6venes que cursan 0 ya terminaron la
secundaria, y que a menudo aprovechan (sobre todo las mujeres) para realizar
sus estudios. Los destinos mâs alejados atraen personas de mâs edad, que en
cuentran un trabajo especializado acorde con capacidades que han adquirido
anteriormente, 0 personas que se reûnen de nuevo con sus hijos (las mujeres
sobre todo). Tendriamos entonces un dispositivo espacial de mûltiples funcio-

no nativas que residieron durante largo tiempo en Bellavista antes de emigrar (se trata de
c6nyuges de personas nativas).
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nalidades, un espacio aparentemente abierto y accesible para los emigrantes
en funci6n de sus necesidades y expectativas, gracias a las redes de parientes
y vecinos que garantizan "el aterrizaje" en los lugares de llegada. Un analisis
de las trayectorias migratorias permite precisar este modelo.

Practicamente todos los nativos de Bellavista abandonaron el pueblo al
menos una vez por un perîodo superior a un ano (92% de los hombres y
95% de las mujeres). Un poco menos de la mitad no se han marchado mas
que una vez, ya sea que hayan regresado al pueblo definitivamente, 0 que se
hayan quedado en ellugar de migraci6n. Un poco mas de la mitad efectûa una
segunda etapa de migraci6n, y a su vez la mitad de ésta una tercera etapa. Una
minoria de personas conoci6 ineluso otras etapas, hasta cinc030. Las primeras
salidas se presentan siempre antes de los 25 anos, en bûsqueda de trabajo 0 de
la continuaci6n de estudios, pero también para "buscar la vida" y "abrirse su
camino". Los motivos de las migTaciones ulteriores son fundamentalmente
la bûsqueda de trabajo, para los hombres; la educaci6n y la escolaridad de los
menores, para las mujeres. El analisis detallado de las trayectorias (destino,
edad dei emigrante, duraci6n, motivos) permite eselarecer el proceso regional
de movilidad. Se desprenden seis modalidades principales:

Un primer grupo, muy minoritario (8%) agrupa los "sedentarios" que
nunca han viajado; abarca fundamentalmente los "mayores", cuatro de los
cuales asumen un roi importante en la jerarquia social local. Para ellos, el
hecho de no emigrar no es ningun factor de marginalizaci6n: sus hijos viven,
o han vivido, en el exterior.

Por oposici6n, los "emigrados" (30%) se marcharon con un destino lejano
(Buenaventura, Cali, el extranjero, etc.), donde aûn residian en el momento
de la encuesta. Entre ellos, los mas j6venes se fueron hace menos de ra anos y
posiblemente no han finalizado su cielo de migTaci6n. La migraci6n definitiva,
si la definimos arbitrariamente coma aquella con duraci6n mayor a 10 anos,

30 En promedio, en el momento de la encuesta, los emigrantes lejanos habian efectuado

1,9 etapas migratorias. Este valor concuerda con los obtenidos en la encuesta de 1998 en
Cali, que indica un numero promedio de etapas antes de la ultima llegada a Cali, as!: de
2,5 para los oriundos de la zona rural de Tumaco, 1,6 para la zona rural de Barbacoas y
1,8 para las zonas rurales de otros municipios de la costa de Narino.
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afecta principalmente a las mujeres (28 vs. 15 hombres). En el casa de los hom

bres, los emigrantes que mas lejos se han ido presentan dos perfiles "clasicos"

en la regiôn: por un lado, los jôvenes que van a trabajar de raspadores en las

plantaciones de coca en las lIanuras amazônicas durante el tiempo necesario

para acumular aiguna pecunia e irse mas lejos 0 dcvolverse (est.a etapa no es,

por 10 general, de larga duraciôn); por otro lado estan los qUf prueban suerte

en las zonas industrializadas -principalmente petroleras- de Venezuela. En

ambos casos, el objetivo econômico es determinante: acumular y enviar (0

traer consigo) dinero para la familia.

Mas de la mitad de las personas (54%) se encucntran en situaciones in~

termedias: todas emigraron, pero sus partidas no significan en absoluto una

ruptura con las redes familiares: por el contrario, las extienden en espacios
de amplitud ,-ariable_ Aigunos (14(;10) persiguen el esquema tradicional de la

movilidad de los rios en un universo que integra las ciudades dei Pacîfico.

Otros (19%), en una versiôn moderna dei viaje de iniciaciân, realizan una

ctapa en Tumaco, luego una travesîa por Cali antes de devolverse a "ivir en
Tumaco, con la riqueza de la experiencia de "la gran ciudad". Las salidas de

individuos directamente hacia Cali -seguidas eventualmente de regresos a la

regiôn- son naturalmente menos comunes (1 SÜ;()) y rcsponden mas que todo

a motivos econômicos y expectativas precisas (trabajo, estudios 0 instalaciôn

definitiva, incluso si ésta no concierne en definitiva mas que a la mitad de los

individuos). Finalmente, algunos (6%) se alejan de las destinaciones "tradi

cionales", coma son Tumaco y Cali, para recorrer diversos lugares antes de

regresar al pueblo: ellos "buscan la vida" y desean "ver el mundo", un tanto

a la manera de sus antepasados, que recorrian los rios dei Pacîfico. Ellos ex

panden cada vez mas lejos las fronteras de su universo; son los "retornantes"

descritos por A. VANiN (1999), que adquieren, estando lejos, un prestigio que

en seguida aprovechan en el mundo de los rios.

Igual que en otros lugares de América Latina, la mayoria de estas movili
dades residenciales no constituye una ruptura con la regiôn de origen31 , y los

31 Esta conclusiôn concuerda en efecto con los anâlisis recopilados en las actas deI coloquio
realizado en Quito "Se fue a volvcr" (RF.BÜRATTI [cd.], 1986) 0 con 10 expuesto por G.
CORTLS en Bolivia (2000).
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recursos deI caserio 0 pequefio poblado son solicitados frecuentemente para
ayudar a la persona que emigra: la mujer joven puede dejar a sus hijos 0 enviar
a los recién nacidos donde sus abuelos, las hermanas menores toman rumbo
hacia Cali para ayudar a sostener la casa, sin contar los regresos imprevistos
en casos de fuerza mayor. De manera reciproca, la ciudad ha integrado de
finitivamente los espacios de vida de los habitantes rurales; es en particular
el casa de Tumaco que "funciona", en las pnicticas de movilidad, de varias
maneras: destino estable, etapa transitoria antes de partir con rumbo lejano,
o lugar de residencia compartido con una vereda rural (donde el hombre se
queda generalmente mientras que la mujer y los nifios viven en Tumaco).
Tumaco se convirti6 en el polo regional donde se concentra y circula, a través
de los migrantes, la informaci6n estratégica de orden familiar, econ6mico 0
politico. Con esta circulaci6n, los pueblos riberefios nutren su capacidad de
mantenerse "al corriente" e integrarse en las dinamicas regionales para dejar
de ser "olvidados" cuando surgen programas de infraestructura 0 desarrollo
local. Hoy en dia, los pueblos no pueden reproducirse socialmente sin los
emigrantes urbanos. El espacio regional se constituye entonces coma sistema
a partir de la articulaci6n de las diferentes modalidades de migraci6n, sin 01
vidar a quienes no migran. La circulaci6n de personas y de bienes materiales
y simb61icos funciona precisamente por la presencia de individuos sedenta
rios, mientras otros emigran por largos periodos 0 practican un sistema de
movilidad con regreso.

Como consecuencia, los alarmantes diagn6sticos sobre la disminuci6n de
la poblaci6n rural, sobre todo cuando se presenta la emigraci6n masiva de
mujeres, no deben conducir a conclusiones apresuradas en términos de "de
cadencia". Sin embargo, sefialan una recomposici6n espacial que afecta consi
derablemente las maneras de pensar y apropiarse los recursos en los espacios
rurales. Los registros "tradicionales" de legitimidad, fundados en gran medida
sobre la residencia y el trabajo, deben ahora adaptarse a nuevas condiciones:
los aldeanos-urbanos (que alternan su residencia en Tumaco y en el pueblo),
o los emigrantes que retornan, disponen de nuevos recursos materiales 0 no
materiales (como la legitimidad adquirida en la ciudad, principalmente por
la escolaridad 0 la integraci6n en las redes de poderes locales): ellos pueden
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ponerlos a disposicion dei colectivo (la familia, la parentela extendida, el po
blado) 0, por el contrario, utilizarlos con fines mas individualistas.

B. LOS INMIGRANTES DEL PAciFICO EN CALI:

LA DIFicIL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Presentaremos ahora una descripcion a grandes rasgos de los inmigrantes dei
Pacifico en Cali. Sus itinerarios residenciales y sus caracteristicas demogrificas
y socioeconomicas hacen de ésta una poblacion a la vez particular y muy hetero
génea, que enfrenta, globalmente, dificultades especificas de insercion urbana.
Utilizaremos aqui la tipologia de las trayectorias de inmigrantes elaborada a
partir de la encuesta realizada en Cali en 1998 (ya mencionada en la secc. I.B
1.2), en la cuallos oriundos de la region Pacifica se agrupan en 14 c!ases32,

que totalizan el 18% de los inmigrantes de toda la vida en Cali (anexo 3). En
medio de esta division de la tipologia, intentaremos despejar 10 que distingue
a los oriundos de la costa dei Departamento de Narifio y particularmente a
los deI municipio de Tumaco.

UN SISTEMA MIGRATORIO AMPLIO E INTENSO

Las trayectorias que van dei Pacifico con rumbo a Cali se originan en cuatro
grandes espacios: la costa de Narifio (34% de los inmigrantes deI Pacifico en
Cali), la costa dei Cauca y el valle deI Patia (31%), el municipio de Buenaven
tura (24%) y el Choco (11%).

Si nos limitamos a unos indicadores sintéticos (proporcion de migrantes
directos, numero promedio de etapas, duracion promedio de las etapas), las
trayectorias de los migrantes deI Pacifico se diferencian poco de aquellas de
los demas inmigrantes que llegan a Cali (tabla 2.5). En cambio, al descartar
las migraciones directas -de las cuales una buena parte se explica por el re
agrupamiento familiar en Cali-, las pricticas migratorias de los habitantes deI
Pacifico lejano se distinguen fuertemente por tres caracteristicas:

32 10 clases de migrantes provienen de 10 que denominamos "el Pacifico lejano", a las cuales
deben adicionarse 4 clases de migrantes dei municipio de Buenaventura.
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- La frecuencia alta de la movilidad residencial: un cambio de residencia
cada tres afios, en promedio, en comparacion con los cuatro afios y medio para
el conjunto de las demas orîgenes.

- La gran amplitud espacial de las trayectorias dentro y fuera de la region
Pacifico: las trayectorias que provienen de la region dei Pacifico lejano abarcan,
casi todas, numerosas migraciones de larga distancia, ya sea en la gran region
suroeste dei pais (por ejemplo, desde la costa de Narifio hacia Buenaventura,
Cali, el interior dei Cauca, el sur dei Valle 0 la region de Antioquia) 0 mucho
mas lejos, en el resta dei pais, incluso hasta en el extranjero (Panama, Ecuador
y Venezuela).

- La intensidad de las relaciones migratorias con Cali: la frecuencia alta
de episodios residenciales en Cali anteriores al momento de la encuesta es
una caracteristica especifica de los migrantes dei municipio de Tumaco (tanto
urbanos como rurales) y, en menor medida, de la zona rural dei Choco. Esta
experiencia migratoria hacia Cali, seguida por un regreso 0 por otra migra
cion, tiene una duraci6n variable segun los individuos y se adquiere a 10 largo
de un perîodo de tiempo también variable, que a1canza en algunos casos los
veinte afios. En un momento dndo, participan de ella entre el 10 y e130% de la
poblacion encuestada. En total, considerando la rotacion entre los individuos,
mas de la mitad de los migrantes de Tumaco 0 de Choco habian vivido algun
tiempo en Cali antes de su estadia en el momento de la encuesta.

Las trayectorias de larga distancia de los inmigrantes deI Pacifico lejan033

contrastan particularmente, en un contexto comparable desde el punto de
vista de la distancia hasta Cali, con aquellas de los migrantes provenientes de
la zona andina de la region suroeste (interior dei Cauca y Narino, Antioquia,
Tolima y Huila). En estas regiones, la migracion se caracteriza en efecto por la
importancia de las migraciones directas hacia Cali, asi coma por las trayectorias
migratorias limitadas a las ciudades de los departamentos donde nacieron 0
aquellas situadas cerca de Cali (ausencia -con pocas excepciones- de migracion
hacia el exterior de la region suroeste dei pais) y la escasez de episodios resi-

33 Los resuttados estadisticos presentados agui confirman los dei estudio antropoJ6gico de

esta moyilidad: QUINTiN (1999), VANiN (1999), URREA, ARBOLEDA y ARIAS (2000).
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denciales anteriores en Cali. El sistema migratorio de la poblaciôn deI Pacîfico
lejano se opone igualmente a aquel de los migrantes de orîgenes cercanos a Cali
que acabamos de poner en evidencia y que confirman los estudios cualitativos
realizados en las zonas de origen.

UN ALTO CAPITAL EDUCATIVO MAL CONVERTIDO

EN TÉRMINOS SOCIOECONOMICOS

Es necesario recordar que el perfil particular de movilidad de los habitantes
deI Pacîfico va acompanado por una fuerte singularidad "racial" y social por
parte de este grupo de migrantes34. La poblaciôn negra constituye la gran
mayorîa de los f1ujos migratorios procedentes de la costa de Narino y Chocô,
mientras la composiciôn es mueho mâs variada en el casa de Buenaventura
(mâs deI tercio de poblaciôn no negra para el conjunto deI municipio) }i, aun
mâs, de la regiôn pacifica deI Cauca (con mayorîa de blancos y mestizos).
Pero a pesar de estas variaciones locales, cerca deI 80(~h de los migrantes deI

Pacifico son afrocolombianos aunque rcprcsentan solamente el 24% deI total
de la poblaciôn de Cali.

Contrariamente al estereotipo propagado en Cali sobre la desvcntaja de

nive! educacional de la poblaciôn afrocolombiana, el capital educati\o de los
migrantes deI Pacîfico en el momento de la encuesta es netamente superior al de
muchos otros inmigrantes. Este diferencial es certificado para el conjunto deI

Pacîfico con relaciôn al promedio de los migrantes: 54% de nivel secundario 0

superior para ellos, contra un 51% en promedio. La diferencia global se explica
en buena parte por el efecto deI nivel de educaciôn muy alto de los migrantes
de Buenaventura (79% de secundaria 0 superior). Pero sobre todo, la ventaja
relativa de los oriundos deI Pacîfico se acentûa y deviene sistemâtica cuando

34 Considerando el reducido tamano de la muestra observada, nos limitaremos al analisis
estadistico de tres variables: el fenotipo de los individuos, su nivel de educacion y su
estrato socioeconomico de residencia en Cali (cfr. la introduccion y el anexo 3). Para
analisis mas detallados de las cifras y las caracteristicas socioeconomicas de los migrantes
afrocolombianos en Cali cfr.: AGIER et al. (zooo), BARBARY (ZOOI), BARBARY et al. (1999),
BARBARY, RA,\tiREZ, URREA (1999), URREA y RAMiREZ (zooo).
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se comparan con otros migrantes, cuando se tiene en cuenta la distancia a Cali
yeI origen rural 0 urbano. De esta manera, para los migrantes rurales, el 42%

de los de la Costa Pacifica de Narifio tienen un bagaje educativo secundario 0
superior mientras que éste es el casa para solo e19% de los migrantes rurales
procedentes deI interior de este departamento. Exceptuando eI casa particular
de la ciudad de Buenaventura, los contrastes son generalmente menos fuer
tes para los migrantes de origen urbano, pero siguen siendo casi siempre en
provecho de los oriundos deI Pacifico.

Las observaciones realizadas en Tumaco sugieren que es necesario asociar
esta constatacion, establecida en Cali, con un proceso de emigracion muy se
lectivo en la zona rural deI Pacifico: solamente los individuos dotados de un
mejor capital educativo emprenderan la migracion hacia Cali. Pero este tipo de
migracion seIectiva no es en absoluto especifico deI Pacifico. Para explicar la
diferencia con los otros origenes regionales, es necesario recurrir a la hipotesis
de una sobreinversion colectiva de las poblaciones deI Pacifico en educacion,
percibida coma la condicion necesaria para su insercion economica en Cali.
Yale la pena preguntarse si este comportamiento se debe a alguna conciencia
de la desventaja racial que es necesario sobrepasar. De cualquier forma, es
dudoso que esta inversion pueda realizarse en los lugares de origen de los
migrantes, dada la insuficiencia cronica de oferta escolar que presentan. Lo
mas probable es que ésta haya tenido lugar en el transcurso de la trayectoria
migratoria y, probablemente en gran medida, entre la fecha de la primera
llegada a Cali y la de la encuesta. Como sea, queda planteada la cuestion de
saber si esta ventaja relativa de capital educativo es convertida en términos
de insercion socioeconomica. En 1998, la encuesta desmiente esta expectativa
con resultados contrastados, pero a menudo contrarios a tal encadenamiento
"logico" .

En el pIano residencial por ejemplo, si tomamos eI casa de los migrantes
rurales de la costa de Narifio versus los deI interior deI departamento, a pesar
de su ventaja en términos de capital educativo, los primeros estan, en una pro
porcion muy superior a la de los segundos, asentados en los estratos de habitat
popular (estratos l, 2 Y 3): de 80% a 100% segun los origenes mientras que
al mismo tiempo, casi la mitad de los migrantes deI interior pudieron hacerse
a una vivienda en los tres estratos superiores. Este patron muy desigual se
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repite para los migrantes rurales dei Choco y, en menores proporciones, dei
Pacifico, el Cauca y de Buenaventura, [rente a la insercion socioeconomica gue
logran sus homologos de las zonas rurales. En cambio, la insercion residencial
de los migrantes urbanos procedentes dei Pacifico no se muestra, en conjunto,
inferior a la de los migrantes urbanos dei interior y, en algunos casos, puede
llegar a ser comparativamente mejor.

La cuestion de las desigualdades sociorraciales en 10 relativo al acceso
a los recursos economicos en la ciudad se plantea entonces de una manera
demostrable, pero con una serie de matices. Para los migrantes rurales, no
hay duda de gue los oriundos dei Pacifico estan considerablemente afectados
en su ascenso social por discriminaciones en el acceso a los empleos y a las
remuneraciones, no obstante su ventaja relativa de capital educativo respecto
a otros migrantes. La existencia en Cali, en algunos segmentos dei mercado
laboral, de una discriminacion elaramente racial hacia la poblacion afrocolom
biana esta confirmada por estudios cualitativos (URREA, 1997: 155; QUINTIN,
RAMIREZ y URREA, 2000: 23; AGIER et aL, 2000: 50 a 53), asi coma por la fuene
percepcion de la discriminacion por parte de la poblacion de Cali (BARBARY,
200 1: 794 a 798). Sin embargo, llegar a conelusiones acerca de su importancia
estadistica y su papel en las desigualdades de insercion socioeconomica es un
tema aparte. La heterogeneidad de las condiciones sociales segun los origenes
regionales y, sobre todo, la oposicion entre migrantes rurales y urbanos, deja
elaro gue el proceso no es uniforme ni tan simple. El componente racial tiene
un peso variable en interaccion con otros criterios de diferenciacion: lugares
y tiempo de residencia en Cali, género, posicion en el cielo de vida, trayec
toria profesional, etc. Queda por hacer un estudio estadistico riguroso dei
fenomeno introduciendo otras variables gue interactuan con el factor racial,
ya gue la educacion no puede por si sola dar cuenta de las desigualdades en la
acumulacion de las diferentes formas de capital gue condicionan el acceso a
los recursos. El analisis simple gue hemos desarrollado agui tiene sobre todo
el mérito de trasladar el debate sobre la desigualdad racial en Cali dei terreno
mas "convencional" de la segregacion residencial, mediatizado a través de la
figura dei gueto racial -que los resultados de la investigacion empirica de
muestran gue no existe (cap. tercera)-, hasta colocarlo en la cuestion crucial
de las desigualdades en el acceso al conjunto de los bienes y servicios urbanos
(cap. cuarto).
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C. CALI Y LA COSTA PACÎFICA,

EL EJEMPLO DE UN SISTEMA DE LUGARES

Los datos recolectados en la regi6n de Tumaco y en Cali ilustran bastante bien

la tesis defendida en el presente capitulo sobre el sistema de lugares. Las formas
diferenciadas de migraci6n y circulaci6n, identificadas tanto en los emigran
tes de Bellavista como en los inmigrantes dei Pacifico en Cali, concurren, en
conjunto, a la puesta en relaci6n de una serie de espacios que se extienden a
la totalidad de la regi6n Pacifica e incluso mas alla. Desde luego, la densidad

y la intensidad de las relaciones materiales y simb61icas que se establecen
entre estos lugares varian fuertemente segun las direcciones y las distancias,
y dejan grandes "vacios" que por cierto se colmarian en gran medida si se
generalizara la observaci6n en otros lugares dei Pacifico con emigraciôn 0

inmigraci6n35 . Mas que una estructura concéntrica, se trata de un esquema
reticular que organiza este espacio migratorio a 10 largo de las "rutas" donde se
concentra la movilidad. En el casa deI eje Bellavista/Tumaco/Cali, se dibujan

alrededor de cinco espacios cardinales: (1) Bellavista, (II) el espacio de los rios
de la bahia de Tumaco, (Ill) la ciudad de Tumaco, (IV) las ciudades de Cali y
Buenaventura, (\) otros destinos fuera de la regiôn Pacifico. Pero en total, la
sumatoria de estas pricticas migratorias engendra un sistema de circulaciôn

que se proyecta en toda la "gran regi6n Pacifico", e ineluso la sobrepasa. Los
f1ujos de pcrsonas y de bienes, materiales y simbôlicos, que 10 componen,
varian segun diferentes escalas temporales, espaciales y sociales.

Con el tiempo, los f1ujos varian a escala "histôrica", con la reorientaciôn
y diversificaci6n de los destinos de los emigrantes desde sus zonas de origen
y, coma corolario, la expansion y recomposiciôn de las cuencas migratorias de
las grandes ciudades. Pero en la escala deI cielo de vida de los migrantes, las

35 Fundamentalmente, las relaciones privilegiadas Tumaco-Buenaventura, Guapi-Buena
ventura y Guapi-Popayan, asi como las relaciones entre las costas de Narino y deI Cauca
y las zonas agroindustriales y las ciudades intermedias dei norte dei Cauca y dei sur dei
Valle. El casa dei Choco, mas complejo a causa de las estrechas relaciones con Medellin y
la costa Caribe, ilustra la ruptura entre las partes norte y sur de la regi6n Pacifico, docu
mentada por varios autores en diversos aspectos (lingüisticos, culturales, politicos, etc.).
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formas de movilidad se diferencian igualmente, y producen composiciones
demognificas y socioeconomicas especificas para cierto tipo de flujos: viajes
de "iniciacion", migraciones durables con motivos economicos 0 familiares,
instalaciones en los lugares de inmigracion, regresos a los lugares de origen
o desplazamientos forzados36.

En un primer momento, podriamos interpretar estas dinamicas coma un
proceso de indiferenciacion espacial, es decir, un proceso en el cuallas unidades
espaciales "tradicionales" (el poblado, el rio, la ciudad) perderian sus funciones
primarias (respectivamente: residencia, filiacion territorial, vinculaciém con la
sociedad global) en beneficio de una recomposicion general deI territorio regio
na!. Puede presentarse ahora una disociacion entre el lugar de residencia y el
lugar de filiacion territorial (el que emigro a Cali y continua calificàndose coma
"tumaqueno", pero también el que se percibe totalmente coma "caleno") 0 entre
residencia y trabajo (los birresiùentes en la ciudad y el poblado rural). De cierta
forma, los lugares pierden su autonomia al adquirir cada unD nuevas funciones
interdependientes con las de otros. El Pacifico se Integra de esta manera (con un
cierto retraso en comparacion con las demas regiones del pais), a las dinamicas
migratorias y las recomposiciones territoriales que ind uce la nueva distribucion
de funciones en los lugares. Los recursos explotados pOl' los individuos, y sobre
todo par los grupos familiares, se situan en diferentes lugares y no adquieren
valor sino pOl' su combinacion y complementariedad en el tiempo y el espacio;
no faltan en los parrafos anteriores los ejemplos que 10 ilustran. Sin embargo
tal "indiferenciacion" de los lugares solamente es aparente ya que todos los
espacios contribuyen a este sistema de reproduccion de manera muy desigual
y, sobre todo no aleatoria, sino de modo diferenciado seg'un la edad, el género y
la posicion en el cielo de vida de los migrantes del grupo social en cuestion.

36 En el Pacifico, este ultimo caso sc relierc a una época reciente (zoOO-ZOOI) pero presenta
una dinamica excepcional, resultado de la ofensiva paramilitar en roda la rcgi6n deI Paci
lico (SANCHEZ, zoor). Al terrorismo sobre las poblaciones rurales instaladas en las zonas
consideradas como estratégicas por alguno de los acrores armados, se suma la eliminaci6n
o el desplazamiento de las "elites" ligadas al campo social y politico local (ONG para la
defensa de los derechos humanos, movimienro étnico, sindicaros, Iglesia Cat6lica, etc.),
10 que modilica profundamentc la capacidad de acci6n y adaptaci6n de estas sociedades
frente a los cambios de orden nacional 0 global.
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En el nuevo "sistema de lugares" entonces, los puntos de partida y de
lIegada de cada "ruta" tienen posiciones y funciones relativas que determinan
los volumenes y las caracteristicas de los flujos migratorios. Desde Bellavista,
por ejemplo, Tumaco es el destino preferencial para las mujeres que buscan un
acceso real a la educacion ya la salud de sus hijos, inc1uso si debe producirse
la segmentacion deI espacio de reproduccion economico y social deI hogar; en
efecto, los hombres conservan en ocasiones su insercion residencial y laboral
rural 0 buscan en Cali, Buenaventura 0 aun mas lejos, mejores oportunidades
de empleo. Con la migracion directa hacia Cali, las mujeres jovenes, por su
parte, buscan la independencia economica y las condiciones necesarias para
seguir con sus estudios. Pero las practicas migratorias de las poblaciones dei
Pacifico muestran que el conjunto de estas elecciones residenciales indivi
duales 0 familiares se inscribe casi siempre en logicas mas colectivas (redes
en ocasiones muy extensas constituidas por originarios dei mismo pueblo, dei
mismo rio, dei mismo municipio, etc., comunidades mas amplias construidas
alrededor de la identidad territorial regional, inc1uso de la identidad étnica).
Otros estudios han ilustrado el roI de las "colonias", como, en Cali la de los
guapirefios 0 en Bogota, la de los roblefios; estas "comunidades de origen" se
instituyen en la migracion y adquieren, en primer lugar, un roi de cohesion
social y luego de mediacion entre los migrantes y la sociedad urbana37 . Las
referencias rurales deI origen comun expliean y legitiman a menudo las acciones
colectivas en el medio de llegada.

Sin lugar a duda, en el casa deI Pacifico, el sentimiento de comunidad de
origen se encuentra reforzado por la doble discriminacion unanimemente
denunciada por los migrantes: discriminacion geografica (el Pacifico como
"region abandonada por el Estado central") y discriminacion racial (el Pacifico
coma "region negra"). La desigualdad en el acceso a los recursos urbanos,
que nuestros anâ.!isis comprobaron en varias ocasiones, brinda a esta denuncia
argumentos concretos. Las recientes dinamicas politicas fundadas sobre el re
conocimiento de una "identidad" étnica y territorial, propia de las poblaciones
deI Pacifico, refuerzan aun mas el vinculo entre zonas de origen y lugares de
emigracion. En efecto, la identidad afrocolombiana y los derechos asociados,

37 AOUDELO (1998), ARBüLEDA (2001).
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inicialmente concedidos exclusivamente a las poblaciones rurales, han sido
en adelante reivindicados por numerosos negros urbanos, sean inmigrantes,
descendientes de inmigrantes 0 nativos de las ciudades. En este proceso, la
referencia a un territorio de origen forma parte de un nuevo discurso que
se ajusta a las disposiciones legislativas: aqui aparece un nuevo aspecto de la
"integracion regional" dei Pacifico. Ampliamente discutidas en el capitulo
cuarto, estas cuestiones nos recuerdan de qué forma las relaciones estableci
das en y por la movilidad, entre las personas y los grupos sociales, y entre los
espacios, sobrepasan de lejos el registro socioeconomico para integrarse en
logicas globales de reproduccion politica de los espacios considerados.

CONCLUSION: LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD

EN LA COLOMBIA DE LA DÉCADA DE 1990

Quisiéramos enfatizar dos tipos de conclusiones:
- Ciertas convergencias que aparecen a través dei conjunto de espacios ur

banos y rurales estudiados, y que pueden constituir tendencias profundas en la
evolucion de los fiujos migratorios y las practicas de movilidad en la Colombia
de los afios 1990, pero también responden a la aparicion de nuevos retos de
la movilidad espacial para los individuos y las unidades familiares, frente a la
necesidad de acceder a recursos cada vez mas desigualmente repartidos.

- Tres desafios, propiamente politicos, dei aumento y la diversificacion de
la movilidad: una creciente complejidad en la gestion de las entidades territo
riales, una tendencia a la sobrevaloracion de la movilidad en detrimento de la
atencion a las desigualdades socioeconomicas, y finalmente, la construccion
de nuevas identidades locales, regionales, étnicas, etc.

ALGUNAS CONVERGENCIAS ENTRE PRACTICAS

DE MOVILIDAD EN LA COLOMBIA DE LOS ANOS 1990

La diversidad de ejemplos presentada aqui muestra una evolucion general
reciente de los comportamientos migratorios, que atraviesa los contextos loca
les y regionales, sin duda con matices y ritmos especificos. La intensificacion
de la movilidad, la diversificacion de sus formas y las transformaciones en la
orientacion y la composicion de los fiujos son el resultado de una interdepen
dencia creciente entre los lugares a diversas escalas espaciales y temporales.
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Reciprocamente, la movilidad refuerza esta interdependencia con el poderoso
impacto que ejerce sobre las dinamicas demograficas, economicas y sociales de
los espacios de emigracion y de inmigracion. Hilo conductor dei capitulo, la
nocion de sistema de lugares se impone todavia mas al analisis, pues eHa sub
yace igualmente a los comportamientos de los actores sociales, estructurando
las limitaciones y las estrateg-ias a partir de las cuales eHos asignan diferentes
funciones a los lugares. Los principales resultados de este estudio ilustran esta
dialéctica entre causas y efectos de la circulacion de personas y bienes.

El impacto de la movilidad sobre la dinamica demografica y la estructura
cion socioeconomica de los espacios se destaca en primer lugar con la recompo
sicion de las cuencas migratorias: las de las grandes ciudades, sin duda, coma
Bogota 0 Cali, pero también las de los espacios donde se desarrollan nuevas
actividades economicas, coma la explotacion petrolera en el piedemonte dei
Casanare, 0 la agroindustria a 10 largo de la via de Cali a Tumaco. La cornpo
sicion demografica y socioeconomica de esos nuevos flujos es variable, y mu)'
frecuentemente bastante "especifica" (migracion muy selectiva)_ Mas que
por la distancia 0 las masas de poblacion, esa composician se explica por las
categorias de poblacian, las dinamicas econamicas y sociales de los espacios
de emigracian e inmigracian y la funcion que los mig-rantes le atribuyen a
sus desplazamientos. Esas dit arnicas migratorias, sensibles a las coyunturas
de corto y mediano plazo, no impiden la conservacian de ciertas tendencias
mas estables: 10 ilustra el hecho, verificado en general38 , de que la inmigra
cion hacia las ciudades (pequenas y grandes) permanece mayoritariamente
coma joven y femenina. Sin duda alguna, la importancia y el ritmo de las
transformaciones que induce la movilidad en las estructuras demograficas y
socioeconomicas varian segun el tamano de las poblaciones respectivas. En las
grandes ciudades, la inercia de las estructuras por sexo y edad, marcadas por
la tendencia de larg-o pino de las cohortes sucesivas de inmigrantes (javenes y
femeninas), contribuye a la conservacion de un crecimiento natural sostenido
ya un rapido aumento dei numero de hog-ares, al igual que frena el ritmo de
envejecimiento de la poblacion. Los efectas son inversos y a menudo mucho
mas bruscos en muchos espacios rurales de emigracion: masculinizacion y

38 No obstante, con excepciôn dei caso particular de las ciudades petroleras.
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envejecimiento acelerados de la poblacion, éxodo de activos jovenes entre los
mas capacitados.

La diferenciacion de los comportamientos migratorios fue abundante
mente ilustrada aqui por las practicas de circulacion y de residencia al interior
dei espacio de vida (migraciones durables, migraciones alternadas anuales 0

plurianuales, multirresidencia), las trayectorias migratorias desde los lugares
de origen (frecuencia de migraciones directas, lugar, nûmero y duracion de
las etapas) asi como los itinerarios residenciales en la escala dei cielo de vida
(sucesion de migraciones, instalaciones definitivas, retornos a los lugares de
origen). El conjunto de estos comportamientos confirma la diversidad dei
registro de la movilidad en tanto que opcion de reproduccion economica y
social, pero también las condiciones de su empleo por parte de los individuos
y los grupos sociales. Un primer ejemplo son las numerosas oposiciones segûn
el género: una frecuencia mas alta de la migraci6n directa entre las mujercs,
menor nûmero de etapas y duracion media de la trayectoria en general su
perior a la de los hombres; en fin, una mayor "estabilidad" residencial de las
mujeres acompanada sin embargo por una tendencia mas fuerte a migrar,
particularmente a las ciudades. Como se ha observado, estos rasgos caracteris
ticos corresponden tanto a proyectos migratorios especîficamente femeninos
(acceso a ec.1ucacion y salud, para si mismas y para sus hijos; bûsqueda de un
mercado de empleo femenino; atractivo de la conc.1icion femenina urbana)
como a las condiciones y limitaciones particulares en las cuales se ejerce la
movilidad de las mujeres (migraciones dependientes, carga de la responsabi
lidad sobre los hijos). La secci6n Il dei capitulo muestra también que, segûn
el origen social y el capital econ6mico y social acumulado, los individuos y

las unidades familiares funcionan sobre diferentes registros de movilidad, los
articulan en forma variada a los diferentes momentos de su cielo de vida y no
tienen acceso a los mismos sistemas de residencia. No existen pues invariantes
espaciales, sociales 0 culturales en las practicas de movilidad ni en el papel que
desempenan en la reproducci6n econ6mica y social, sino, al contrario, existe
una gran variabilidad en las oportunidades de relaci6n entre los lugares, los
ritmos y las modalidades de circulaci6n entre ellos, con las funciones que les
asignan los individuos y los grupos sociales (sobrevivencia, inserci6n dura
ble, acumulaci6n economica, bienestar, etc.). En cambio, 10 que se encuentra
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invariablemente es el principio de un espacio de reproduccion multilocal y la
tendencia que muestra actualmente a expandirse considerablemente.

TRES DESAFios POLiTICOS

El Pacifico y la cuenca superior de la Orinoquia (Casanare) ofrecen dos
ejemplos de regiones que permanecieron largo tiempo al margen dei sistema
migratorio colombiano, que 10 integran en un contexto historico y economi
co particular, con un incremento de los desequilibrios espaciales. La fase de
consolidacion de la red urbana colombiana es también un periodo de estruc
turacion demografica, economica y politica dei territorio nacional alrededor
de las ciudades, durante el cual se profundiza la brecha de desarrollo entre la
Colombia "util" y el resta dei pais. 2Cual es el impacto de este contexto que
opone las pequefias ciudades descentradas respecto a las metr6polis coma Bo
gota y Cali, sobre las politicas de gestion y de planificaci6n que pueden poner
en prâctica los gobiernos locales? Esta problematica, que no ha hecho mas que
agudizarse con la globalizacion economica, es comun en un buen numero de
regiones subintegradas de Colombia y, en general, de América Latina. Como
se ha observado en los casos de las ciudades dei Casanare, la diversidad de las
temporalidades en las cuales se definen las logicas de accion de los diferentes
actores presentes vuelve muy compleja la elaboraci6n de un proyecto colec
tivo de gestion urbana. Es el caso, muy particularmente, dei desfase entre el
carâcter plurilocal de las prâcticas de movilidad (0, la que seria la mismo, las
prâcticas dei espacio) y los modos de administracion y de gestion dei territorio,
fundados sobre el principio explicito de la incorporacion unica (una persona
pertenece a una unidad administrativa, a través de su "residencia habituai",
considerada unica). AI menos, en la hora actual se observan algunas primicias
sobre una gestion que admite las practicas plurilocales, en la cual, para admi
nistrar situaciones de muy fuerte circulacion de la poblaci6n, resulta esencialla
nocion de "densidad residencial". Las ciudades petroleras, coma Tauramena,
que se infla y se desinfla ciclicamente, 0, en un contexto muy diferente, ciertas
ciudades turîsticas son, bajo esta perspectiva, figuras precursoras.

Pero, a la inversa, la sobrevaloracion de la movilidad por parte de los
politicos y los gestores es un escollo que podria revelarse como algo peor
que la actual ignorancia de las prâcticas plurilocales dei espacio. Eso podrîa
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conducir, por una parte, a olvidar eI papel de los sedentarios y, en general,
de las poblaciones "estables": es necesario, en efecto, recordar que el espacio,
regional 0 mâs amplio, hace sistema a partir de la articulaciôn de las diferentes
modalidades migratorias, sin olvidar a quienes no se van. Los "sedentarios" y
los "emigrados durables" constituyen las categorîas "extremas" deI sistema,
que hacen posibles las otras modalidades de la movilidad. La focalizaciôn sobre
las categorias muy môviles conduce a olvidar las transformaciones que deben
enfrentar las poblaciones estables en contextos en plena conmociôn. Se ha
observado, en eI casa deI Casanare, cuân necesario resulta ser capaz de adap
tarse para sobrevivir y sacar provecho de la situaciôn actual. Por otra parte, no
hay que ocultar eI carâcter profundamente desigual deI acceso a la movilidad,
puesto en evidencia a todo 10 largo deI capitulo, en cualesquiera de las formas
de movilidad consideradas. Se olvida muy fâcilmente que todo eI mundo no
tiene el mismo acceso a este recurso. ~Un funcionamiento econômico y social
que acepta, que alienta, una desigual distribuciôn espacial de los recursos, y
erige asi la movilidad en principio general, no es acaso mâs inequitativo que
una situaciôn de menores desequilibrios espaciales en la que eI acceso a los
recursos no estâ filtrado por la movilidad?

Finalmente, los desafios politicos alrededor de la construcciôn, y de la posi
ble oposiciôn de diferentes identidades locales, regionales, culturales y étnicas,
estân también, en la Colombia y en la América Latina de hoy, fuertemente
ligados a la movilidad de las poblaciones39 . Estâ demostrado eI papel decisivo
de la comunidad de origen en las dinâmicas migratorias, por un lado, y en las
configuraciones espaciales urbanas por otro lado. Los grupos de solidaridad
(paisanaje) se instituyen en la migraciôn, y adquieren, en primer lugar, un
sentido de cohesiôn social, yen segundo lugar, un papel de mediaciôn entre
los migrantes y la sociedad urbana. La alteridad social que asi se construye es,
por 10 demâs, frecuentemente afianzada por diversos tipos de discriminaciones,
como 10 hemos visto en la estigmatizaciôn de los migrantes en las ciudades
petroleras deI Casanare y en las poblaciones negras originarias dei Pacifico
en Cali. A la manera de 10 que estâ en curso en la gran regiôn dei Pacifico, el
proceso de "integraciôn migratoria" de diferentes lugares en un sistema sôlo

39 Sobre el caso de México cfr. A. QUESNEL YF LARTIGUE (coord.). Las dintimicas de la
poblacion indigena: cuestiones y debates actuales en en México, México, CIESAS-IRD, 2003.
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adquiere realidad politica mediante la construcci6n social de un territorio
colectivo, en la que el aporte de sus distintos componentes demograficos,
econ6micos y culturales debe ser reconocido y valorado.

Para terminar, queremos volver sobre dos sesgos de analisis que los
objetivos anunciados en la introducci6n tenian que evitar para abordar asi
completamente la articulaci6n de un sistema de lugares a través de la movi
lidad espacial de las poblaciones, pero que los datos y los analisis disponibles
impiden desconocer dei todo.

El primera sesgo consiste en razonar sobre los migrantes desde un unico
lugar de observaci6n (lugar de emigraci6n 0 de inmigraci6n), en detrimento de
una compr nsi6n global de los espacios de movilidad. Siguiendo el hilo de las
tres partes, el anâlisis de las trayectorias migratorias recogidas en los diferentes
lugares de las encuestas, apuntaba a reconstituir el conjunto de espacios y dura
ciones de estancias que componen los sistemas migratorios de las poblaeiones.
Se mantiene el hecho de que los ejemplos observados a través de las muestras no
pcrmiten mas que una comprensi6n parcial y, sobre LOdo, que esas encuestas no
pueden rcunir, de manera fiable y exhausriva, las mismas informaciones sobre
los ausentcs dellugar de ob, ervaci6n en la feeha de la encuesta. Con todo, esta
aproximaci6n nos ha permitido deseribir, en difcrentes escalas espacio-tempo
raIes, las practicas migratorias que ponen en relaci6n muchas lugares, evaluar
los diferentes impactos qu· ejercen sobre eada uno de ellos y proponer una
interpretaci6n de su funci6n respectiva en el sistema que constituyen.

El segundo sesgo se deriva de un corte (metodoI6gico) en la continuidad
espacio-temporal de las formas de movilidad (migraci6n "durable"40 versus
"otras formas"), el cual impide captar, en tanto que sistema, el conjunto de
los lugares y las funciones econ6micas, sociales y culturales de la movilidad.
Desafortunadamente no disponemos, para el conjunto de los casos tratados
aqui, de la misma variedad de informaci6n. Los datos censales para el conjunto
de las localidades, 0 los de las fuentes secundarias obtenidos en Tumaco, s610
informan sobre la migraci6n de toda la vida y la reciente. En cuanto a los datos
recogidos en 1998 en Cali sobre los sistemas de residencia y los retomos a los
lugares de origen, todavia no han sido analizados. En cambio, en las ciudades

40 Sin que, por otra parte, sea posible definirla a partir de un umbral de duraci6n (anexo 3),
desde la mayoria de las fuentes.
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de Casanare, todas las formas de movilidad han sido tomadas en cuenta para
describir los modos de insercion de las poblaciones; ésros son netamente
diferenciados, ciertamente, pero rodos presentan impactos demograficos y
socioeconomicos importantes sobre el sistema de lugares. Este ejemplo muestra
con claridad que no es legîtimo, desde el punto de vista analitico, separar las
migraciones "durables" de las migraciones pendulares, de las movilidades
circulares 0 de la multirresidencia.
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