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PRÓLOGO

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han aunado 

esfuerzos para poner a disposición información demográfica útil en la 

toma de decisiones en política pública. Con este fin, han desarrollado 

estudios derivados de los dos últimos censos de población y vivien-

da, el del 2005 y el del 2018. 

La nueva observación de la población en Colombia, realizada a 

través del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018), per-

mitió actualizar las miradas del comportamiento de los fenómenos 

demográficos en los diferentes colectivos poblacionales del país. 

Para evidenciar esto, el DANE y el UNFPA consolidan una alianza que 

se hace realidad a través de un nuevo acuerdo de cooperación, cuyo 

objeto es el fortalecimiento de la capacidad técnica del DANE en la 

producción, articulación, análisis y difusión de información estadística 

y sociodemográfica como base para la formulación e implementa-

ción de políticas públicas. Lo anterior, en el marco del Programa País 

suscrito con el Gobierno de Colombia.

Resulta imprescindible la producción de conocimientos respecto 

a la dinámica poblacional, con relación a sus componentes, volumen, 

crecimiento, estructura, distribución geográfica y movilidad, a partir 

del aprovechamiento de la más reciente información poblacional del 

CNPV 2018. El país requiere esta información para una mejor planifi-

cación económica, social y ambiental, que considere igualmente la 

dimensión demográfica y sus múltiples interacciones; la alianza DA-

NE-UNFPA pretende construir conocimiento que, a partir de los datos 

censales, permita el entendimiento de las tendencias y los niveles de 

la fecundidad, la mortalidad y la migración; el análisis de los desafíos 

que devienen del envejecimiento poblacional; y la investigación de 

temáticas cruciales para el contexto social contemporáneo. En este 

sentido, la producción de conocimiento demográfico actualizado se 

consolida en el desarrollo de estos estudios poscensales. 

Para lograr el objetivo, se propuso la participación de investiga-

dores junior y senior, que desarrollaron análisis a partir del uso de in-

formación oportuna y de calidad ofrecida por el Censo, desagregada 

por edad, áreas urbano/rural, sexo, género, autorreconocimiento ét-

nico, condición de discapacidad y otras variables contempladas en 

el CNPV 2018.

Con esta serie de estudios se pretende aportar insumos que 

sean evidencia de las características de los grupos poblacionales 

objeto del análisis y que permitan avanzar en la garantía de dere-

chos para los diversos sectores de la población, bien como en la 

planeación de políticas pensadas en contribuir en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, esperamos que estos estu-
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dios poscensales sean provechosos para la 

academia, organizaciones de base, organi-

zaciones no gubernamentales, instancias 

de interlocución con el Gobierno Nacional y 

para el público en general.

En este marco, el presente documento 

abordará los procesos de transición demo-

gráfica en Colombia, por un lado, se definirán 

las fases de transición demográfica a partir 

de indicadores sintéticos de mortalidad y de 

fecundidad; en este caso, a partir de las es-

peranzas de vida y de las tasas globales de 

fecundidad, para establecer cinco grupos de 

transición en los cuales se clasifican los de-

partamentos del país: transición muy avan-

zada, transición avanzada, plena transición, 

transición moderada y transición incipiente. 

Por otro lado, a partir del establecimiento de 

una tasa general de crecimiento vegetativo y 

mediante el empleo de constantes de máxi-

mo crecimiento, se generó un índice de tran-

sición demográfica que permite de manera 

cuantitativa valorar el estado actual y las ten-

dencias de los procesos de transición a tra-

vés del tiempo. 

En este marco, a fin de aportar en la im-

plementación del Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional de Población 

y Desarrollo de El Cairo (CIPD) de 1994 y la 

Conferencia Regional para América Latina 

y El Caribe después de 2014, los estudios 

poscensales planteados para jóvenes inves-

tigadores se organizaron en torno a las me-

didas prioritarias adoptadas en el Consenso 

de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

(CMPD).
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PRESENTACIÓN
El presente documento hace parte del contrato celebrado por el Fondo de Población de 

Naciones Unidas (UNFPA) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 

el marco del desarrollo de estudios poscensales. El objetivo es realizar el análisis y valoración 

comparativa de las fases de la transición demográfica a nivel departamental a partir de los 

datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 y la incidencia que puedan tener los 

procesos de transición demográfica en la agenda de desarrollo 2030.

Conforme a los términos de referencia y a la propuesta metodológica establecida, en el 

presente documento se abordan los procesos de transición demográfica en Colombia, defini-

dos, en este caso, en virtud de dos opciones metodológicas: por un lado, replica la metodo-

logía empleada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que define las fases 

de transición demográfica en función de  indicadores sintéticos de mortalidad y de fecundi-

dad —en este caso, a partir de esperanza de vida y de tasa global de fecundidad—. En función 

de esta metodología se establecen cinco grupos de transición en los cuales se clasifican los 

departamentos del país: transición muy avanzada, transición avanzada, plena transición, tran-

sición moderada y transición incipiente. La segunda opción metodológica parte del algoritmo 

desarrollado por el profesor Alejandro González, quien a partir del establecimiento de una tasa 

general de crecimiento vegetativo y mediante el empleo de constantes de máximo crecimien-

to posibilita la generación de un índice de transición demográfica que  de manera cuantitativa 

permite valorar el estado actual, pero también las tendencias de los cambios de los procesos 

de transición en el tiempo. 

El documento se divide en tres partes: la primera parte contempla un breve estado de la 

cuestión de los procesos de transición demográfica — desde las posturas originales que pro-

movieron el desarrollo de los postulados conceptuales, hasta las posturas críticas que han 

emergido en diversas partes del mundo, en particular en América Latina—. En este estado de 

la cuestión se otorga un papel importante a los desarrollos y postulados hechos en América 

Latina. El ejercicio cierra con el reconocimiento de algunos de los trabajos desarrollados en 

Colombia. 

La segunda parte se desarrolla a partir de las dos opciones metodológicas señaladas an-

teriormente. Las dos opciones nos permiten identificar un patrón similar: Bogotá es el único 

departamento del país en proceso de transición muy avanzado, veinticuatro departamentos 

se encuentran en proceso de transición avanzado (algunos de ellos ya por debajo de la tasa 

de remplazo) y los departamentos de la región Amazónica (Guainía, Vaupés, Vichada, Amazo-

nas) se encuentran en los niveles menores de transición. 

La última parte retoma los procesos de transición demográfica y los interrelaciona con 

ocho objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales se resaltan dieciocho indicadores de 

cumplimiento, la mayoría de ellos de fuente censal como referencia del Índice de Pobreza 

Multidimensional. 
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LA TEORÍA DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

En este primer apartado se ha trazado como objetivo una revisión de la literatura para reconocer las diversas postu-

ras teóricas, metodológicas, epistémicas y, si se quiere, políticas  alrededor de la teoría de la transición demográfica. 

Como pasa con la mayoría de las posturas teóricas, existe un amplio abanico de posibilidades en el abordaje, 

teniendo en cuenta que muchos autores han realizado planteamientos diversos en relación con el postulado teórico 

central, las consecuencias metodológicas, las implicaciones en los diversos campos de la vida social y en el estudio 

de fenómenos particulares o la aplicación a competencias institucionales específicas.

De esta forma, se revisará el concepto de transición demográfica, sus orígenes y alcances. Posteriormente, se 

identificarán algunas de las posturas críticas frente al modelo originario, los abordajes metodológicos, su aplicación 

para América Latina; finalmente, se dedicará un apartado a los acercamientos y aplicaciones que se han hecho del 

concepto para el caso de Colombia. 

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

Un punto de partida interesante podría remontarnos a dos elementos: el concepto mismo de transición y  el acerca-

miento de lo que implica este concepto en el caso de lo demográfico. El concepto de transición trae consigo una carga 

simbólica muy importante. Significa movimiento, cambio y, en un sentido más amplio, agitación. En el sentido más 

básico, la Real Academia Española señala que la transición se refiere a la “acción y efecto de pasar de un modo de ser 

o estar a otro distinto” (Real Academia Española, 2021). El concepto de transición no es único de la demografía. Se ha 

empleado en múltiples campos para indicar el paso de un estado a otro, de una idea a otra, de un modelo a otro y de 

una condición a otra. Incluso, autores como Raskin y otros (2006) señalan que las transiciones siempre están presentes 

y son partes de la naturaleza: 

A medida que los sistemas físicos o biológicos se desarrollan, tienden a evolucionar gradualmente hasta 

alcanzar un estado u organización dado, luego entran en un período de transformación a menudo caótico 

y turbulento, y finalmente emergen en un nuevo estado, con rasgos cualitativamente diferentes. El proceso 

de desplazamiento desde una condición casi estable, a través de un intervalo de rápido cambio, hasta una 

nueva estabilización… se repite en todo el espectro de los fenómenos naturales… (pág. 11) 

En la literatura se entiende que la transición es natural, implica movimiento y cambio. En términos generales, estos 

procesos de cambio generan estados nuevos que difieren frente a las condiciones iniciales, si no cuantitativamente, al 

menos sí de forma cualitativa.

Una vez comprendido que el concepto de transición demográfica tiene una primera alusión de transformación, re-

sulta importante comprender qué es lo que se transforma y de dónde proviene la reflexión de la teoría de la transición 

demográfica. 

Aunque en las teorías de población el surgimiento de la teoría de la transición demográfica es relativamente re-

ciente, autores como Nelli Rosanna (2017) señalan que en los antecedentes de la teoría de la transición demográfica 

se pueden ubicar las reflexiones más tradicionales que relacionan las dinámicas de la población y los medios de sub-

sistencia. Nelli Rossanna encuentra en los antecedentes el trabajo precursor de Malthus (1798), quien puso sobre la 

mesa lo que para él era un desbalance entre el crecimiento acelerado de la población y la capacidad de la tierra para 

la producción de la población. 
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Malthus afirmaba que si la población no encuentra obstáculos 

crecería de forma geométrica, mientras que los alimentos lo harían 

de forma aritmética. Para Malthus la población se duplicaría cada 

siete años generando un crecimiento acelerado que no correspon-

dería con la capacidad de la tierra para proveer los alimentos nece-

sarios —esto generaría necesariamente hambrunas y elevaría la mor-

talidad—. 

Por consiguiente, prescribió como indispensable mantener 

a un nivel muy bajo el crecimiento, mediante ciertos con-

troles, que dividió entre controles o frenos "preventivos" y 

controles o frenos "positivos". El primero de los “controles o 

frenos preventivos” ideado por Malthus fue la denominada 

“restricción moral” que consistía en la asunción deliberada 

por parte de las personas de casarse a mayor edad que la 

habitual, y de hacerlo solo cuando estuvieran en condicio-

nes de mantener una familia… Calificó como “controles o 

frenos positivos” al crecimiento de la población a cualquier 

factor que contribuyera al acortamiento de lo que hoy se 

conoce como “la esperanza de vida, es decir, condiciones 

de vida y trabajo insalubres que hacían a las personas más 

vulnerables a las enfermedades; y también a las epidemias, 

las guerras y las hambrunas. (Rosanna, 2017, pág. 51)

La misma autora señala que el aporte de Malthus a la teoría de la 

transición demográfica (que vendría después) se encuentra ligado a 

aislar la variable fecundidad y la descripción de un régimen demo-

gráfico. 

Sin embargo, son tres autores a los que se  atribuye directamente 

la teoría de la transición demográfica. Por un lado, se encuentra el 

aporte de Landry quien planteó la idea de revolución demográfica:

Los orígenes de la idea de la “revolución demográfica” 

como la llamó Adolphe Landry, lejos están de una interpre-

tación lineal del desarrollo. Por ejemplo, el mismo Landry, 

dada su preocupación por los equilibrios que la población 

requería, reconoció la importancia de los avances tecnoló-

gicos para la satisfacción de una población creciente, más 

aún su preocupación era mayor por el “despoblamiento” 

que por la explosión demográfica.” (Gonzalez Esparza, SD, 

págs. 33-34)

Para Landry el modelo de transición demográfica se entendía 

desde unas etapas o tránsitos que van desde un régimen demográ-

fico clásico a uno moderno, en el que se daban tres estadios que 

cambiaban en la medida en que variaban las tasas de fecundidad, 

de nupcialidad y de mortalidad. Un punto central que deriva de la 

reflexión realizada por Landry tiene que ver con los vínculos e inte-

racciones entre la dinámica demográfica y las dinámicas propias de 

los cambios económicos. 

De acuerdo con Seco Pazos (2019, pág. 5), Landry plantea tres 

etapas o estadios: la primera, una etapa pretransicional relacionada 

con un modelo clásico de dinámica demográfica que se caracteri-

za por altas tasas de mortalidad y altas tasas de fecundidad. En este 

caso existe una “estrecha relación de dependencia por parte de la 

población sobre los recursos de su entorno”. Posteriormente vendría 

un estadio intermedio con cambios importantes en la fecundidad y 

la nupcialidad:

En esta etapa intermedia de la transición demográfica (o 

etapa propiamente “transicional”) contraen matrimonio en 

función de cuán garantizado esté el relevo generacional, 

esto es, la mayor o menor certeza de supervivencia de los 

hijos en base, de nuevo, a los recursos disponibles en ese 

momento determinado. ( Seco Pazos, 2019, pág. 6)

En este momento de la segunda etapa, la nupcialidad y la fecun-

didad actúan como reguladores del crecimiento. Postergar las unio-

nes o aumentar el celibato actuaría como un regulador del “máximo” 

posible de la población (Rodríguez Gómez, 2007). Por último, una ter-

cera etapa denominada postransicional en la que pierden peso los 

factores económicos individuales y cobran mayor relevancia los ele-

mentos de planificación familiar consciente. (Rodríguez Gómez, 2007) 

W. Thompson sería un segundo autor clave en el reconocimiento 

de la teoría de la transición demográfica, sin embargo, no hay con-

senso entre los autores sobre la temporalidad de los aportes. Algunos 

autores como Flórez (SD) manifiestan que Thompson fue posterior al 

desarrollo planteado por Landry; mientras que otros autores como 

Rodríguez Gómez (2007) sugieren un desarrollo en paralelo y coin-

cidente con el de Landry. De forma paralela a los desarrollos de la 

teoría de Landry, W. Thompson se encontraba realizando un traba-

jo más demográfico que económico y es a él a quien se le atribuye 

el trabajo que permitió agrupar a los países de acuerdo con los ni-

veles de fecundidad y mortalidad.  Este encontró tres grandes gru-

pos: aquellos países con bajo crecimiento fruto del descenso en la 

mortalidad y en la fecundidad; aquellos países que han descendido 

la mortalidad y fecundidad para ciertos grupos sociales generando 

un crecimiento sostenido pero estable; y, por último, aquellos países 

en los que los dos indicadores se encuentran estables. “A cada uno 

de estos estados los denominó en correspondencia: estacionario, 

de crecimiento efectivo y de crecimiento potencial. Esta descripción 

responde al nombre de Evolución Demográfica”. (Rodríguez Gómez, 

2007, pág. 493)

Por último, se le atribuye a Notestein el uso inicial del término 

Transición Demográfica. A partir de la experiencia europea estable-

ció en su teoría una necesaria relación e interdependencia entre los 

indicadores de modernización y la dinámica demográfica. Además, 

formuló igualmente tres fases con base en el comportamiento de la 

fecundidad y la mortalidad:

La primera, denominada pretransicional, se caracteriza por 

una elevada fecundidad y una alta mortalidad, lo que com-

porta un crecimiento poblacional bajo. La segunda, la tran-

sicional, contempla una disminución de la mortalidad y una 
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fecundidad aún elevada, que genera un fuerte crecimiento 

poblacional. Y finalmente, la fase postransicional, caracteri-

zada por una fuerte reducción de la fecundidad y de la mor-

talidad, que lleva nuevamente a un crecimiento poblacional 

bajo.” (Yepez Martinez, 2013, pág. 122)

Finalmente, en la literatura no existe un consenso absoluto sobre 

los inicios de la teoría (como se mencionó anteriormente se le atribuye 

en momentos a uno o a otro autor), pero algunos se inclinan por pensar 

que, indistintamente, el trabajo de ambos autores fue coincidente y sus 

resultados no varían, aunque los enfoques iniciales fueran diferentes: 

A pesar del mayor énfasis que Thompson pone sobre los as-

pectos económicos y Notestein sobre los sociales, en la for-

mulación de ambos no hay discrepancia, por lo que pueden 

considerarse conjuntamente. Al analizar las series históricas 

de estadísticas de población disponibles, los autores recons-

truyen la evolución de la población mundial en los últimos 

trescientos años. A partir del análisis de las tendencias obser-

vadas en el período bajo consideración, se establece que la 

población de los países diversos tiende a atravesar por tres 

etapas demográficas. (Lopes Patarra, 1973, pág. 87)

Vale la pena cerrar este apartado mencionando dos elementos 

importantes. Por un lado, si bien se ha reconocido el aporte de di-

versos autores en la construcción – definición de la propuesta teó-

rica de la teoría de la transición demográfica (nótese que el aporte a 

la demografía es muy importante aunque no haya sido inicialmente 

la intensión), tanto en el caso de Malthus como en el caso de Lan-

dry es claro que sus enfoques eran económicos y que encontraron 

en los vínculos necesarios entre la población y las preocupaciones 

por los recursos, explicaciones, descripciones y comprensiones de 

las interacciones que determinan las condiciones de posibilidad de 

desarrollo. Por otro lado, como se ampliará más adelante, las fases 

descritas por los autores contemplan dos de las variables demográfi-

cas: fecundidad y mortalidad. Sin embargo, en un apartado posterior 

se ahondará en las críticas a la teoría — este es uno de los puntos de 

debate ya que desconoce el proceso migratorio que juega de manera 

importante en las dinámicas de las poblaciones humanas—. 

LA TEORÍA DE LA TRANSICIÓN – 
SUPUESTOS Y ETAPAS

La revisión que se ha realizado hasta el momento del antecedente 

histórico del concepto de transición demográfica ha permitido reco-

nocer el aporte de autores en la construcción de la propuesta teóri-

ca – metodológica. Como se ha mencionado anteriormente, los tres 

autores, al parecer, sin haberse conocido, coinciden en la formulación 

de fases. En el presente apartado se hará mención de las fases plan-

teadas, teniendo en cuenta que se toma como referencia el compor-

tamiento de la natalidad y la mortalidad. 

Como en el caso anterior, no existe una versión absoluta de las 

fases — algunos autores plantean dos, tres, cuatro y otros incluso 

hasta cinco etapas—. Sin embargo, al margen del número de etapas, 

vale la pena mencionar al menos dos elementos centrales: existe 

un acuerdo generalizado en que la transición demográfica describe 

el comportamiento de las poblaciones, inicialmente en Europa Oc-

cidental. Se identifica que conforme al comportamiento de las dos 

variables mencionadas (natalidad y mortalidad) el régimen demográ-

fico inicial muestra un crecimiento vegetativo bajo, tendiente a cero, 

producto de altas tasas de las dos variables. Posteriormente, se da 

un descenso de la mortalidad, pero aun con elevadas tasas de nata-

lidad —esto genera un crecimiento de la población, posteriormente 

desciende la natalidad generando un descenso del crecimiento y por 

último (al menos de lo que se conoce) un bajo crecimiento fruto de 

bajas tasas de natalidad y de mortalidad—. 

Sin embargo, la presencia de estas fases o etapas consideradas 

en los procesos de transición demográfica no solamente obedecen a 

una descripción aislada de las variables demográficas, sino que fun-

damentalmente, responden, por un lado, a la combinación de fac-

tores sociales, culturales, tecnológicos y sanitarios; y por otro lado, 

estrechamente relacionado, estos cambios se van dando a diferentes 

ritmos y en diferentes momentos, de acuerdo con el área o la región 

del mundo, al desarrollo de los procesos de industrialización y a la 

posibilidad de acoger y desarrollar tecnologías que están estrecha-

mente relacionadas con estos cambios en los patrones de mortalidad 

y natalidad. Por lo tanto, un apartado posterior precisa algunas lectu-

ras particulares del proceso de transición en América Latina.

Por lo tanto, un apartado posterior precisa algunas lecturas parti-

culares del proceso de transición en América Latina. 

Ante la necesidad inminente de asumir una clasificación de las 

etapas para comprender el proceso de transición, se toman de refe-

rencia la propuesta de Seco Pazos (2019). Dicho autor describe tres 

etapas o estadios en el proceso de transición acorde con los plantea-

mientos de Landry, Thompson y Notestein. 

Mortalidad

Crecimiento
natural

Natalidad

a

a= inicio de la transición
b= máxima diferencia entre natalidad y mortalidad
c= fin de la transición 

b c Tiempo

Ta
sa

s

Tomado de: Seco Pazos, 2019, pág. 7. – Livi Bacci pág. 200
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La primera etapa que describe Seco Pazos es conoci-
da como la Etapa Pretransicional. 

Esta etapa se caracteriza fundamentalmente por un bajo crecimiento po-

blacional con una alta mortalidad y una alta natalidad ( esta etapa es reco-

nocida como parte del régimen demográfico antiguo y, como su nombre 

lo indica, es considerada la etapa previa al proceso de transición). Este pri-

mer momento es expresión de condiciones de vida adversas que al final 

se reflejaban en un “régimen demográfico” con bajos crecimientos:

Durante milenios las poblaciones humanas experimentaron, 

como las demás especies vivientes, un régimen demográfi-

co cruel en que solo una gran fecundidad permitía compen-

sar una gran mortalidad. Un régimen demográfico en que el 

excedente de los nacimientos sobre las muertes era muy 

modesto y en que este magro crecimiento natural se veía 

amenazado periódicamente por graves crisis: la peste, el 

hambre, la guerra. De hecho, todo ocurría como si mediante 

el juego de este equilibrio natural entre fecundidad y morta-

lidad, el crecimiento demográfico siempre débil se normara 

por las condiciones de subsistencia. (Vallin, 1994, pág. 70)

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, lo que se pone 

en evidencia son las relaciones de retroacción entre las dinámicas 

sociales, económicas e incluso ambientales y la dinámica de las 

poblaciones humanas. Entender que las condiciones del contexto 

afectan de manera importante las formas de crecimiento de la po-

blación y de manera circular el crecimiento de la población afecta 

las condiciones en las que las dinámicas sociales y económicas se 

producen y reproducen. En este caso, la etapa pretransicional refiere 

a un momento de la vida histórica previo a la revolución industrial, 

un contexto histórico europeo en el cual la esperanza de vida no su-

peraba los 35 años, la mortalidad infantil era muy alta, al igual que la 

probabilidad de morir en el primer año de vida o, incluso, antes que 

los padres o abuelos. Esto es lo que Livi Bacci (2009) define como 

un régimen ineficiente con un alto gasto de energía. En su compara-

ción con las máquinas de vapor y el uso ineficiente de energía, Bacci 

afirma que el resultado del proceso demográfico de un lento creci-

miento era a costa de lo que él denominó como una “gran disipación 

de energía demográfica” (pág., 198), un gasto fruto de muchos naci-

mientos, pero baja probabilidad de sobrevivencia. 

La segunda etapa considerada es la transicional

En esta etapa, a criterio de Bacci, se entra en un régimen de orden y 

eficiencia; es decir, contrario a lo que ocurría en régimen pretransicional, 

en este caso se recupera la energía demográfica que estaba disipada. 

Sin embargo, este proceso no se da de una manera única. En el caso de 

Europa significó pasar por una serie de estadios que, aunque se com-

porten de manera similar en todos los países (dado que muestran el pa-

trón de disminución de la mortalidad y posteriormente de la natalidad), 

encuentran unas diferencias importantes en la “duración de la transición, 

la disminución de las dos curvas y la distancia entre ellas adquieren una 

notable variabilidad en los diferentes países”. (Bacci, 2009, pág. 202)

A juicio de ciertos autores que han revisado el proceso histórico, hay 

preguntas emergentes que inevitablemente abren el debate. Una de 

las preguntas que surge en la comprensión de los procesos de tran-

sición tiene que ver con los elementos determinantes o factores que 

influyeron en los descensos de la mortalidad y en el crecimiento de la 

población. En últimas, la pregunta central se liga con  la importancia del 

proceso de industrialización y el de la modernización de las economías 

como factor decisivo para el cambio en el régimen demográfico. 

Para autores como Vallin, las características de comienzo y final 

del proceso son similares. Estas, al final, se expresan en el bajo cre-

cimiento; por tanto, lo importante ocurre es en el medio, justamente 

en la transición. Este autor asume que es en el proceso de moder-

nización, en el cambio de los sistemas de producción en los que se 

generan condiciones para el cambio demográfico. 

Lo que convulsionó la historia de la humanidad es que, du-

rante este periodo de transición, que se extiende desde 

fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, la baja de 

la mortalidad precedió a la baja de la fecundidad. La lucha 

por la supervivencia es una preocupación ancestral (siem-

pre ha habido brujos o médicos encargados de proteger a 

los miembros de la comunidad contra la enfermedad y la 

muerte). Lo que resulta nuevo es que en el siglo XVIII esa 

lucha comienza a ser efectiva. Los progresos de la organiza-

ción política y administrativa de los Estados europeos otor-

gan una eficacia creciente a las medidas de contención de 

las grandes epidemias, mientras que el mejoramiento de los 

rendimientos agrícolas y el desarrollo del transporte y del 

comercio atenúan la amplitud de las hambrunas. Mas tarde, 

desde los trabajos de Pasteur hasta el descubrimiento de los 

antibióticos, la medicina se dota, por último, del arma definiti-

va contra las enfermedades infecciosas. Ahora bien, la inven-

ción de tecnologías eficaces en esta esfera produce efectos 

inmediatos, pues la lucha contra la muerte responde a una 

necesidad vivamente sentida.(Vallin, 1994, págs. 74 - 75)

Esta fase de transición inicia con un descenso de la mortalidad 

que está asociado a menor incidencia de eventos catastróficos 

como las epidemias, las hambrunas y a un cambio en los patrones 

sociales y económicos que conllevaron a disminuir el efecto de las 

enfermedades infecciosas sobre todo en las primeras etapas de la 

vida (Bacci, 2009). Se entiende que es la disminución de la mortali-

dad el factor decisivo en el proceso de transición 

“La explicación más aceptada sobre estas transformacio-

nes coincide en señalar a la caída de la mortalidad como 

fuerza motora del nuevo ordenamiento demográfico. Una 

conjunción de factores endógenos y exógenos mejoró 

enormemente el estándar de vida, ampliando el estrecho 

umbral que por entonces separaba a la niñez de la adoles-

cencia. Si, por un lado, asistimos a una notable reducción 

de las pestes tradicionales, en un proceso que Rockett de-

nomina “transición epidemiológica”; por el otro, divisamos 
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una menor incidencia de las carestías como resultado de 

una mejor organización económica.” (Perren, 2008, pág. 11)

A esta condición posteriormente se le sumará un descenso en la 

natalidad que puede estar influenciado por factores como los costos 

económicos de manutención de los hijos en las sociedades urbanas e 

industriales. Como es de esperarse, tal como se ha visto hasta el mo-

mento, en este el planteamiento no es único. El propio Perren señala 

que frente al descenso de la fecundidad hay al menos dos posturas: 

una postura que reafirma las teorías maltusianas frente a las cuales el 

esfuerzo estaba en “demostrar que el aumento de la población generó 

una creciente presión sobre los recursos, estimulando la aparición de 

mecanismos de reequilibrio”. (Perren, 2008, pág. 12); otras posiciones 

que estuvieron a favor del planteamiento de que la disminución en el 

número de hijos estaría más vinculada a un cambio en el patrón de 

uniones, fruto de cambios sociales y culturales asociados a las percep-

ciones de los hijos en la dinámica de la economía doméstica. 

Lo que es claro es que la baja de la mortalidad inicialmente genera 

un crecimiento de la población y un cambio en el patrón de edades. El 

proceso siguiente de disminución de la fecundidad conllevó a cam-

biar el porcentaje de personas dependientes: “no podemos negar que 

una menor población dependiente se traduce en una distribución de 

los recursos más eficiente de los recursos, en lo que algunos estu-

diosos han denominado “bono demográfico”. (Perren, 2008, pág. 13)

Seco Pazos concluye a partir de la revisión de historiadores de la 

familia que:

“el descenso de la natalidad fue un fenómeno multicausal en 

el que convergen dos factores determinantes: por un lado, el 

descenso de la alta mortalidad infantil y, por otro, la creciente 

mejoría, en términos económicos y sociales, del papel de las 

mujeres en la sociedad.” ( Seco Pazos, 2019, pág. 14)

La última fase es la considerada como 
régimen postransicional 

O el régimen demográfico moderno. En este caso, el régimen pos-

transicional se considera como el resultado final del proceso de 

transformación en el paso de una sociedad a otra que se vivió desde 

el antiguo régimen demográfico a la condición moderna. 

El cambio de régimen demográfico, como se ha mencionado 

más arriba, ha significado pasar a un momento de bajo crecimiento 

poblacional, caracterizado por un bajo consumo de energía demo-

gráfica; es decir, con baja mortalidad y baja fecundidad. 

No solo eso ha significado el cambio de un régimen a otro, la mayor 

supervivencia de infantes y el aumento de la esperanza de vida han deja-

do mayor cantidad de años en los que se puede dar procesos reproduc-

tivos. No obstante, hay un punto en el que desconocemos lo que vendría. 

Autores como Fernández - Villaverde (2021) han alertado de un posible 

colapso de la fertilidad, alertando que, de acuerdo con las proyecciones, 

la población comenzará un proceso de declive, una “caída sistemática y 

prolongada de la población humana”, debido a un aumento de la mortali-

dad fruto del proceso de envejecimiento y un descenso sostenido de los 

nacimientos que llevarían a crecimientos naturales negativos. 

CRITICAS DE LA TEORÍA

Pese a que el modelo teórico ha tenido una amplia difusión en el 

mundo de los estudios demográficos, también existe una amplia co-

rriente que desde diversas posturas y con diversidad de argumen-

tos han establecido críticas a la transición demográfica como postu-

ra teórica. En el presente mencionaremos al menos tres grandes ar-

gumentos que han empleado los críticos para cuestionar el modelo. 

El primer grupo de cuestionamientos ha estado centrado en el 

estatuto de cientificidad de la teoría, lo que incluso cuestiona justa-

mente que se le pueda atribuir el carácter de teoría. En  este grupo 

de autores, entre los que están Arango (1980), Lopes Patarra (1973) y 

otros, se pone en tela de juicio que la transición demográfica tenga 

el estatuto de teoría en la medida en que para ellos representa una 

descripción de las condiciones históricas que tuvo Europa y/o en ge-

neral los países que han pasado por procesos de industrialización. 

Para Lopes, por ejemplo, el debate se centra en las relaciones entre 

crecimiento de la población y desarrollo económico. Afirma que:

Se suscita la cuestión de si la transición demográfica repre-

senta un resumen histórico de la experiencia de los países 

europeos o de origen europeo, o si es una teoría de pobla-

ción que puede generalizarse a todos los países que atra-

viesan por el proceso de desarrollo urbano industrial. En la 

tentativa por aclarar esta cuestión, se recopiló la bibliografía 

más importante sobre este asunto, y se verificó que no exis-

te consenso entre los especialistas a ese respecto; además, 

tampoco se encontró en la literatura demográfica una siste-

matización explícita de la transición demográfica en cuanto a 

teoría de población. (Lopes Patarra, 1973, págs. 86 - 87)

Este apartado cuestiona dos elementos fundamentales en la crí-

tica de la transición como apuesta teórica. Por un lado, el modelo 

opera como un descriptor más que como un predictor; por otro lado, 

en palabras de Lopes Patarra:

Por otro lado, este es uno de los puntos que ponen en dis-

cusión el cambio demográfico como teoría, y no escapa a 

los autores que en los países no desarrollados la dinámica 

de población está evolucionando en forma distinta. En este 

caso, y como consecuencia de la posibilidad de importación 

de técnicas médico-sanitarias, el descenso de la mortalidad 

disminuye a un ritmo más acelerado en comparación con el 

descenso ocurrido en los países desarrollados y, en algunos 

casos, independientemente del desarrollo económico. En 

función de esto, Notestein observa que "debe quedar claro 

que no existe nada de inevitable respecto a un lapso de tiem-



V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

14

po exacto y a una magnitud precisa de crecimiento involucra-

dos en la transición demográfica. (Lopes Patarra, 1973, pág. 89)

Este grupo de autores que pone el acento en las diferencias evi-

dentes entre países ha cuestionado el ritmo de cambio, las conexio-

nes entre la dinámica demográfica y la dinámica económica, teniendo 

en cuenta que no todos los países disponen de las mismas situacio-

nes de industrialización y de desarrollo socioeconómico. En particu-

lar, la idea dominante de que todas las sociedades se comportarían 

de la misma forma que Europa se pone en entredicho, puesto que 

deja de lado las sutiles y, en ocasiones, importantes diferencias en 

otras sociedades que no cuentan con las mismas características so-

cioeconómicas. 

Por lo que hace a la teoría de la transición demográfica, que 

es lo que nos interesa aquí, no está muy claro que sea una 

teoría, al menos como suele entenderse este término en las 

ciencias naturales y en las más aventajadas de las que le si-

guen. Tras cuidadoso examen, la División de Asuntos Econó-

micos y Sociales de las Naciones Unidas estimó que tal como 

está, la teoría es una interpretación de momentos decisivos de 

cambio en la evolución demográfica, más que un sistema de 

relaciones lógicamente coherentes y explicitas que propor-

cionen una base para deducciones pertinentes y predicciones 

de desarrollos futuros, concluyendo con el eufemismo de que 

como teoría es insatisfactoria. (Arango, 1980, pág. 172)

Un segundo nivel de críticas a los postulados de la transición 

demográfica tiene que ver con la completitud de las variables de-

mográficas. Es decir, si consideramos en conjunto los procesos 

de cambio y transformación de las poblaciones humanas, encon-

tramos que estas están determinadas por el juego de relaciones 

entre las variables que contribuyen al crecimiento vegetativo y las 

variables que aportan desde el lado migratorio. Como se ha visto 

hasta aquí, la teoría ha puesto un acento importante en la com-

prensión del comportamiento del crecimiento vegetativo aislando 

las variables natalidad y mortalidad y dejando de lado el compor-

tamiento de la migración. 

Paralelamente a estas críticas sobre la migración, también emergen 

críticas asociadas a las relaciones entre lo demográfico y lo económico: 

por un lado, se entiende que el comportamiento de la transición demo-

gráfica se encuentra asociado a la descripción del cambio de las varia-

bles mortalidad y natalidad — entendiendo que en primera instancia 

se da un descenso de la mortalidad y posteriormente un crecimiento 

de la natalidad que más adelante disminuiría—. Dicha condición no se 

ha dado de la misma forma en todos los países y en los mismos ritmos. 

La TTD no se caracteriza por brindar precisiones sobre los 

tiempos de duración de la secuencia de los procesos demo-

gráficos que afirma –descenso de la mortalidad, seguido de 

disminución de la fecundidad–, por tanto, quedan llamativa-

mente indeterminados los márgenes respecto al comporta-

miento demográfico propuestos por la TTD. (Manzano, 2016)

Por otro lado, justamente en las relaciones entre la dinámica de-

mográfica y la dinámica económica. Como se ha mencionado más 

arriba, en los presupuestos fundamentales de la transición demo-

gráfica subyace la idea de una relación intrínseca entre el compor-

tamiento de la población y de la dinámica económica. 

Como mencionamos en la introducción, la TTD se propuso 

como una teoría de carácter integral. Esta teoría sostiene la 

existencia de una tendencia que opera en el tiempo, que 

logrará igualar a todos los países en similares niveles de 

ingreso, tecnología, calidad de vida, etc. Es decir, adhiere a 

la concepción neoclásica del crecimiento económico –que 

supone el cumplimento de la convergencia económica, 

para incorporar la dimensión económica a su marco teórico. 

…En síntesis, la TTD tiene por objetivo ser una teoría represen-

tativa de la dinámica demográfica para todas las regiones. 

Este objetivo, por demás ambicioso pero típico de la concep-

ción neoclásica del comportamiento social, se expresa me-

diante la afirmación de una relación de causalidad entre el 

avance de la transición demográfica y la modernización de las 

economías de los países occidentales, proponiendo que esta 

tendencia llevará a igualar a todos los países en similares nive-

les de ingreso, tecnología y calidad de vida. Un análisis empí-

rico, utilizando datos poblacionales históricos, demuestra que 

los cambios demográficos de muchos países están lejos de 

poder adaptarse a la regularidad propuesta por la TTD. (Man-

zano, 2016, pág. 32)

Justamente estos dos puntos han sido centrales en las postu-

ras que han emergido en América Latina. En primera medida, en-

contrar diferencias significativas en lo concerniente a los cambios 

en la dinámica demográfica si se compara la experiencia europea 

y latinoamericana. Mientras en el caso de Europa el proceso de 

transición es descrito en casi dos siglos, en el caso de América La-

tina, al menos lo concerniente a los descensos de la mortalidad y 

la fecundidad se dan en un periodo considerablemente menor. En 

el caso de la mortalidad, motivada por los desarrollos tecnológi-

cos y las biotecnologías patentadas en los países del norte y, en el 

caso de la fecundidad acompañada de transformaciones sociales 

y culturales en los patrones de creencias, conformación de hogar 

y valor de los hijos. 

De la misma forma, en América Latina se identifica que hay una 

diferencia importante en los ritmos, la linealidad y las temporalida-

des en los cuales se da el proceso. 

Al interior de cada categoría, se presentan altos niveles de 

dispersión respecto a los descensos de la fecundidad y 

mortalidad a lo largo del periodo 1950-2000. Así como tam-

bién se evidencian casos de retrocesos dentro de una ten-

dencia al descenso en el largo plazo –no todos los países 

de la región tienen un descenso continuo de la fecundidad 

y mortalidad tal como afirma la TTD. (Perren, 2008, pág. 3)
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Por otra parte, los vínculos entre las dinámicas de población y desarrollo han sido parte de la gran discusión entre teó-

ricos alrededor del proceso de transición demográfica. En este caso, lo que se pone sobre la mesa es el cumplimiento de 

los objetivos y con ellos las repercusiones geopolíticas. En el primero de los casos se entiende que, desde los objetivos 

del proceso de transición subyace la idea de que a menor población mayor posibilidad de distribución de recursos, situa-

ción que en América Latina no ha ocurrido. Pese a que el proceso de transición se ha dado, pese al descenso de la mor-

talidad y de la natalidad, esto no se ha traducido en mejores condiciones de vida ni en mejor distribución de recursos— de 

hecho, para el caso de América Latina son persistentes los procesos de desigualdad social por lo que menores tasas de 

crecimiento no han significado mejoras en las condiciones de vida—. Por otro lado, se resalta la implicación geopolítica 

del modelo de transición demográfica (la idea de una menor fecundidad que se ligaba a un mayor desarrollo fue ge-

nerando estrategias nacionales, multinacionales y multilaterales que presionaron sobre la reducción de la fecundidad).  

Muchos países de la región se vieron conminados a una baja en la natalidad que no surgía de su propia trayecto-

ria transicional, sino que fue incentivada gubernamentalmente a influencias de organismos multinacionales, en el 

convencimiento de que forzar a una baja de la natalidad, traería sí o sí el ansiado desarrollo. (Rosanna, 2017, pág. 64)

LA TRANSICIÓN EN AMÉRICA 

Un punto importante en la revisión de la literatura, al menos de las fuentes consultadas, tiene que ver con la des-

cripción y la categorización de los procesos de transición en América Latina. Desde las iniciativas personales–aca-

démicas hasta las institucionales, nacionales e internacionales, puede inferirse, en la región, un interés que tiene que 

ver con dos aspectos fundamentales: la crítica a la teoría y la aceptación de los postulados básicos del modelo de 

transición. Por un lado, tal como se menciona en el apartado anterior, un punto importante en la reflexión en Améri-

ca Latina la ocupa la crítica a la teoría, en tanto que el proceso de transición demográfica no ha significado mejoras 

sustanciales en las condiciones de vida de la población. Véase por ejemplo Benítez Centeno (2004, pág. 249)

Resulta obvio cuarenta años después, con disminuciones sustantivas en la fecundidad y en el crecimiento 

de la población, que no se ha dado mejores condiciones de vida, no se ha ampliado la capacidad de aho-

rro y de inversión, y se mantiene la gran desigualdad característica de los países latinoamericanos, junto 

con diferencias cada vez mayores en los ingresos medios entre los países ricos y los más pobres. (Benitez 

Zenteno, 2004, pág. 249)

Ligado a la reflexión crítica sobre la forma como se han dado los procesos de 

transición demográfica en América Latina y sus resultados socioeconómicos, 

se identifican autores que además ponen el acento en dos elementos funda-

mentales:  resaltan las diferencias sociales y culturales previas al proceso de 

transición que marcaban unas características particulares diferentes y que 

podrían significar un mayor esfuerzo en el cumplimiento de los propósitos tra-

zados por el modelo de transición; subrayan la dificultad que podría significar 

pretender procesos comparativos en la transición demográfica en la región 

derivada de las diferencias sustanciales en las dinámicas socioeconómicas. 

Al hacer referencia a América Latina, o a los países en particular, debe tenerse muy en cuenta que el desarrollo 

se da de manera dependiente del exterior y, a la vez, con una historia particular, con poblaciones autóctonas 

diversas y un pasado colonial en que se fincaron dinámicas demográficas que correspondían a los intereses 

metropolitanos, cuya persistencia se manifestó, hasta mediados del siglo XX, en particular en los elevados ni-

veles de natalidad -entre 45 y 50 nacimientos por cada mil habitante s-, los cuales fueron posibles, entre otros 

factores, en razón de la inducción al matrimonio muy temprano, con orientación primordial hacia la reproduc-

ción y el mantenimiento de la población en sus localidades de origen. (Benitez Zenteno, 2004, pág. 240)
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NIVELES DE 
FECUNDIDAD

NIVELES DE MORTALIDAD

Alto

Eo<66

Moderadamente alto

66=<Eo<71

Intermedio

71=<Eo<76

Bajo

76=<Eo<81

Muy bajo

Eo=>81

Alto

TGF=>4,5

Moderadamente alto

4,5>TGF=>3,5
Haití 1.85

Guatemala 2,76
Bolivia 2,01

Intermedio

3,5>TGF=>2,5

Honduras 2,27
Nicaragua 2,02
Guyana Francesa 2,02
Paraguay 1,92
El Salvador 1,77
Rep. Dominicana 1,75
Venezuela (Rep. Bol. de) 1,63
Ecuador 1,62
Panamá 1,57
Perú 1,47

Belice 2,14

Bajo

2,5>TGF>1,5

Suriname 1,26
Guyana 0,87
Trinidad y Tobago 0,67

Colombia 1,32
Brasil 1,28
Jamaica 1,28
Argentina 0,97
Santa Lucía 1,25
Antillas Neerlandesas 0,46
Bahamas 0,11

México 1,44
Costa rica 1,36
Chile 0,96
Guadalupe 0,84
Uruguay 0,57
Puerto rico 0,57
Martinica 0,48

Muy bajo

TGF=<1,5

Barbados 0,40
Cuba 0,29

América Latina y el Caribe: países según niveles de la tasa global de fecundidad, la  
esperanza de vida al nacer y la tasa de crecimiento natural, 2005-2010

Tomado de: CEPAL 2008. Transformaciones Demográficas y su Influencia en el Desarrollo en América Latina y El Caribe. Jaspers (coordinador). . 

El otro aspecto que ha despertado interés en la región y en el cual se 

pueden agrupar un segundo conjunto de trabajos, se articula  alrededor 

de la aceptación de los postulados básicos del modelo de transición y 

con ello, el desarrollo metodológico para medir, interpretar y clasificar a 

los países en las diferentes fases de la transición. En este sentido, puede 

destacarse el aporte de CEPAL – CELADE quienes a partir de las series 

oficiales de los países han desarrollado aportes teórico – metodológicos 

que ponen en evidencia los cambios demográficos suscitados en los 

países de la región e identifican  los retos provenientes de la dinámica 

económica, social y cultural. Una parte importante de estos estudios lo 

ocupa el análisis del cambio en la estructura por edades que conlleva un 

envejecimiento, en ocasiones, acelerado de la población, que preocupa 

o, al menos, llama la atención de investigadores y tomadores de decisión.  

En particular, al menos varios de los documentos de la CEPAL (véase 

por ejemplo (Chakiel, 2004) y (CEPAL, 2008)) coinciden en la clasificación 

de los procesos de transición en los que ubican a los países según fases 

descritas de la siguiente manera: transición muy avanzada, transición 

avanzada, transición plena, y transición moderada. No obstante, es ne-

cesario señalar que, si bien, se emplean las mismas categorías de cla-

sificación, difieren los criterios metodológicos para la inclusión en una u 

otra categoría. 

El trabajo coordinado por Jaspers (CEPAL, 2008) es un importante re-

ferente, en tanto que de manera sintética aborda los procesos de tran-

sición demográfica en una clasificación de los países de la región bajo 

componentes de fecundidad y mortalidad. Para ello apelan a dos indi-

cadores que pueden operar como síntesis: Tasa Global de Fecundidad y 

Esperanza de Vida al Nacer. En particular, en lo referente a la fecundidad, 

Colombia se encontraría en un nivel bajo mientras que en mortalidad en 

un nivel intermedio— nivel que compartiría con países como Brasil, Ja-

maica, Argentina, Santa Lucia, Antillas Neerlandesas y Bahamas—. Bajo 

los mismos parámetros Cuba y Barbados mostrarían los niveles más 

avanzados de transición demográfica. 
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Dado que el esquema anterior permite una clasificación de entida-

des territoriales de una manera sintética y, además, apela a indicadores 

tanto de mortalidad como de fecundidad, será el esquema acogido 

para la clasificación de las entidades territoriales departamentales en 

Colombia, en el que se emplearán los mismos criterios y parámetros 

de medición. 

Por último, y no menos importante, es necesario señalar que se 

encuentran un número considerable de trabajos que hacen aplica-

ciones específicas de clasificación o de metodologías empleadas en 

América Latina para países en particular. En este caso, se logran evi-

denciar trabajos desarrollados en México1, Argentina2, países de Cen-

troamérica y otros países entre ellos Colombia. En este punto se am-

pliará el panorama en el próximo apartado. 

LA TRANSICIÓN EN COLOMBIA

El caso de Colombia no dista mucho de lo que ocurre en los otros 

países de América Latina. Asimismo, se logran evidenciar dos tipos de 

trabajos: unos de carácter más conceptual y otros que se enfocan en 

los vínculos y relaciones entre la dinámica demográfica y otras diná-

micas como la económica y la social. En el primer caso, desde postu-

ras críticas, cuestionan  el proceso de transición —este es el caso de 

Julio Enrique Flórez titulado ¿Transición demográfica en Colombia? 

(Flórez J. E., 1995), en el cual, después de una exposición de argumen-

tos el autor llega a concluir—:

La teoría de la transición es inaplicable a Colombia, por 

ahora. La transición exige tiempos amplios, aquí en cambio 

se están dando caídas marcadas de natalidad y mortalidad 

en corto tiempo.

Nuestros índices de natalidad han descendido como con-

secuencia del creciente uso de los servicios de planifica-

ción y no como en los países desarrollados, donde debido 

al auge económico y a las mejoras sanitarias y educativas 

que de él derivaron, fueron disminuyendo los índices de 

natalidad. La generalizada aceptación de los métodos de 

planificación y la diseminación de nuevas ideas al respec-

to, han hecho que la natalidad esté disminuyendo con tal 

rapidez, que sería más exacto hablar de una revolución re-

productora que de una transición demográfica. (Flórez J. E., 

1995, págs. 145 - 146)

Dentro del acento conceptual se pueden referenciar también los tra-

bajos desarrollados por El Ministerio de Salud en Colombia y FEDESA-

RROLLO  y la Fundación Saldarriaga Concha que centran su atención en 

el envejecimiento. En el del Ministerio es a partir de indicadores traza-

dores de envejecimiento que los autores,  con el pretexto de hacer una 

1 Al respecto puede verse trabajos como el de José Narro y David Moctezuma denominado La transición demográfica en América Latina. * Algunas consideraciones sobre el caso 
mexicano, y el de Virgilio Partida titulado La transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México

2 Se puede consultar el trabajo de Edith Alejandra Pantelides, La transición demográfica Argentina: un modelo no ortodoxo; el de Hernan Otero La transición demográfica argen-
tina, una perspectiva de largo plazo, entre otros. 

revisión  del crecimiento de la población mayor, dan un repaso por los 

procesos de transición demográfica que se han dado en el país desde 

comienzo del siglo XX— al final el documento concentra su atención en 

dos aspectos fundamentales: por un lado, generar recomendaciones de 

política alrededor de la población mayor e identificar cambios en las di-

námicas poblacionales recientes que producen procesos de envejeci-

miento de la población (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013)—.   

El segundo, el documento generado por FEDESARROLLO y Fundación 

Saldarriaga Concha denominado Misión Colombia Envejece: cifras, retos y 

recomendaciones, presenta un apartado importante dedicado a la com-

prensión del proceso de transición demográfica en Colombia. A partir 

de una serie de indicadores demográficos de referencia global se da un 

marco para comprender los cambios conducentes a una población que 

envejece fruto de la transición. Una de las conclusiones a las que llega es:

En el caso colombiano, la tasa global de fecundidad se re-

dujo de 6.8 hijos por mujer a mediados del siglo XX a 2.2 

hijos por mujer en la actualidad. Se espera que este número 

siga bajando en los próximos años y que se ubique por de-

bajo del nivel de reemplazo (2.1) a comienzos de la próxima 

década. Entretanto, la esperanza de vida aumentó de 50.6 

años a mediados del siglo pasado a cerca de 74 en la ac-

tualidad, especialmente como consecuencia del descenso 

en la mortalidad infantil, que en el mismo lapso se redujo 

de 123 a 16.5 muertes por mil niños nacidos vivos. Una con-

secuencia de estas variaciones es que la participación de 

la población mayor en la población total ha empezado a 

aumentar de manera sustancial y, ante todo, que lo hará en 

forma muy acelerada en las décadas venideras. (Fedesarro-

llo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, pág. 75)

Un segundo grupo de trabajos pone el acento en los vínculos y re-

laciones entre la dinámica demográfica y otras dinámicas como la eco-

nómica y la social. En el primer caso se destacan los trabajos de Carlos 

Esteban Posada titulado Crecimiento económico y transición demográfica: 

un modelo y el caso colombiano de los siglos xix y xx en el cual se corre un 

modelo económico para ligar el cambio demográfico con el crecimiento 

económico, en el que se llega a concluir, entre otras, que:

A finales del siglo xix Colombia abandonó el régimen mal-

tusiano (el régimen en el cual el nivel medio del producto 

por trabajador permanece estancado y la tasa de aumento 

de la población es baja). Su tránsito al régimen de creci-

miento sostenido, su revolución industrial, se produjo entre 

fines del siglo xix (con una interrupción asociada a convul-

siones económicas, políticas, crisis externa y guerra civil) y 

los años treinta del siglo xx. En este tránsito la tasa de creci-

miento de la población aumentó. La coyuntura de giro de la 

tasa de aumento de la población desde tasas crecientes a 
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tasas decrecientes y la aceleración del avance de los nive-

les y coberturas de educación se presentaron unos veinte 

años después de finalizada la revolución industrial en Co-

lombia. El caso colombiano es típico al respecto: primero 

despega la economía y después se presentan el giro de-

mográfico y la aceleración del proceso educativo. (Posada, 

2013, pág. 99)

En el caso de los cambios en la dinámica social se encuentran 

trabajos que vinculan la transición demográfica con la transición epi-

demiológica. En este caso, Carmona Fonseca concluye que, a lo largo 

del siglo XX, Colombia experimentó importantes cambios en la diná-

mica demográfica y   cambios en el perfil epidemiológico que tienen 

expresión en fenómenos como la reducción de mortalidad infantil, 

cambios en la mortalidad por enfermedades infecciosas que fueron 

disminuyendo conforme aumentaron las crónicas y degenerativas 

fruto de los cambios en las edades. (Carmona Fonseca, 2005)

Por último, vale la pena reseñar dos trabajos que se proponen como 

objetivo comprender los procesos de segunda transición demográfica 

en el país.  El primero de los casos, Isabel Grajales y Doris Cardona en el 

artículo denominado La segunda transición demográfica y el nivel de de-

sarrollo de los departamentos de Colombia, 2005, plantea dos elemen-

tos que pueden considerarse interesantes para efectos del presente 

ejercicio: se establece una apuesta metodológica para vincular transi-

ción demográfica y desarrollo humano. En este caso, se estableció un 

análisis de correlación de variables: 

Puede observarse que hay relación directa entre el índice 

de desarrollo humano, las condiciones de vida y el porcen-

taje de población con necesidades básicas insatisfechas, ya 

que a medida que mejoran estos indicadores, mejora tam-

bién el nivel de avance en el proceso de transición. (Grajales 

& Cardona, La segunda transición demográfica y el nivel de 

desarrollo de los departamentos de Colombia, 2005, 2005)

El segundo de los casos es el trabajo realizado por Carmen Elisa 

Flórez y Lina María Sánchez denominado Fecundidad y familia en Co-

lombia: ¿hacia una segunda transición demográfica? publicado por 

Profamilia. Flórez y Sánchez, después de una amplia revisión del 

comportamiento de la fecundidad y su vínculo con otras dimensiones 

socioeconómicas, y empleando datos censales en los que además  

hacen énfasis en el uso de las encuestas de demográfica y salud, 

concluyen:

En cuanto al primer hecho, a nivel nacional agregado, aún 

no se alcanzan niveles de fecundidad por debajo del nivel 

de reemplazo ni se observa una postergación de la mater-

nidad. Sin embargo, estas características están presentes 

en las mujeres de mayor nivel educativo y en regiones más 

desarrolladas… En conjunto, a nivel nacional agregado, no 

se cumplen todos los hechos requeridos por la STD. En par-

ticular, no se han dado los cambios en la edad a la primera 

unión ni se ha logrado un nivel de fecundidad por debajo 

del nivel de reemplazo relacionado a posponer nacimien-

tos. Por lo tanto, no podemos afirmar que el país se en-

cuentre experimentando este proceso. (Flórez & Sanchez, 

Fecundidad y familia en Colombia: ¿hacia una segunda 

transición, 2013, pág. 54)

De acuerdo con la CEPAL la Segunda Transición Demográfica no 

se caracteriza únicamente por cambios en la nupcialidad. Además, 

incluye: postergación de las iniciaciones nupcial y reproductiva, trans-

formación y fragilidad de la unión matrimonial, diversificación de los 

hogares (CEPAL, 2002a:7).

A diferencia de la primera transición demográfica, cuyos compo-

nentes centrales eran las tendencias de la fecundidad y la mortali-

dad, la segunda opera sobre la base de una relativa estabilidad en 

ambas variables demográficas (a niveles muy bajos, en particular una 

fecundidad estacionaria en niveles muy inferiores al de reemplazo), 

pero con transformaciones profundas en materia de nupcialidad, del 

calendario de la fecundidad y de formación, consolidación y estruc-

turación a largo plazo de los arreglos familiares (Rodríguez, 2000, 

pág. 16). En este sentido, procesos como la disolución de la unión y el 

“madre solterísimo” adquieren mayor relevancia cada día.

PROCESOS DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA A 
NIVEL DEPARTAMENTAL 

Teniendo en cuenta que el alcance del presente ejercicio se ubica 

en dos aspectos fundamentales (como ejercicio poscensal y, con una 

desagregación subnacional, en este caso planteado de carácter para 

el nivel departamental), este pequeño apartado se dedica a dar cuen-

ta de antecedentes en estos dos aspectos. 

En el caso de la desagregación por unidades departamentales se 

pueden encontrar dos tipos de trabajos tanto para Colombia como 

para América Latina: un grupo de ejercicios que bajo diferentes me-

todologías pretenden dar cuenta de los procesos de transición demo-

gráfica para una entidad administrativa que puede ser departamento 

o lo que haga sus veces; y otro grupo de trabajos que pretenden una 

mirada nacional por desagregación departamental. En el primer caso 

están trabajos como los desarrollados por Villamarín y Ortega (2010), 

quienes realizan un trabajo con el fin de comprender los procesos de 

transición demográfica en la zona andina Nariñense, concluyendo que:

En lo referente a la modernización socioeconómica de la 

zona andina de Nariño, la transición demográfica arroja evi-

dencias de importantes desarrollos y avances en este sen-

tido; en los inicios de este nuevo siglo se puede apreciar 

que la región ha entrado en proceso de cambio poblacional 

que se puede apreciar en las variaciones que presentan sus 

estructuras poblacionales de sexo y edad, y las disminu-

ciones en sus estadísticas vitales de nacimientos y defun-

ciones, con su consecuente saldo demográfico. (Villamarin 

Martinez & Ortega Ordoñez, 2010, pág. 134)
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De la misma forma se encuentra el trabajo realizado por Banguero, quien realiza un importante análisis del proceso 

de transición para Colombia y enfatiza su comprensión en el departamento del Cauca. La principal conclusión a la que 

llega el autor es que, con relación al total del país, el departamento del Cauca presenta un rezago en el proceso de 

transición demográfica. (p. 91) —en ambos trabajos,  los autores acuden a indicadores demográficos mezclados con 

indicadores sociales para dar cuenta de avances y rezagos ligados a los procesos de cambio de la dinámica de las 

poblaciones—. 

En el segundo caso se encuentran trabajos  que pretenden una mirada nacional por desagregación departamental.  

Este es el caso de trabajos como el realizado por Grajales y Cardona (2010) quienes se plantean el objetivo de realizar un 

análisis del comportamiento de algunas variables demográficas con el ánimo de identificar el estado de transición demo-

gráfica. En este caso toman de referencia indicadores como tasa global de fecundidad y tasa de mortalidad infantil para 

el cálculo de un indicador de transición. Al final sus conclusiones son:

“Aunque algunos departamentos logran un nivel avanzado de transición demográfica, la mayoría aún pre-

senta altas tasas de mortalidad infantil o fecundidad que los mantiene rezagados. Las desigualdades en las 

condiciones de vida de los departamentos del país podrían estar influenciando el comportamiento de los 

componentes demográficos analizados.” (pág. 209)

De la misma forma se encuentran trabajos como el de Saino y Díaz (2020) quienes en el caso de Argentina realizan 

un análisis para grandes regiones socioeconómicas para el periodo intercensal 2001 – 2010. Al tomar como referencia 

datos censales y otras fuentes de información, pueden concluir que: 

No  hay  dudas de que  la  Argentina  se encuadra dentro de los países que expresan una etapa de transición 

avanzada y que las  regiones  se  encuentran  en  diversos  momentos  de  esa  transición.  Dan  cuenta  de 

ello  las  bajas  tasas  de  natalidad  como  de  mortalidad.  Así,  mientras  la  Región  1  está comenzando  la 

segunda transición  en  2010,  las  restantes  regiones  se  ubican  en distintos momentos y en estado avan-

zado de la tercera etapa de la primera transición. (Saino & Díaz, 2020, pág. 37)

En la literatura y en las fuentes consultadas no se logra evidenciar un trabajo de las mismas características pre-

sentes que se ubique como estudio poscensal. Quizás el más cercano es el último referenciado que, para el caso de 

Argentina, logra poner en evidencia los cambios en los periodos intercensales. 

Una de las características frecuentes de los estudios señalados es que no es sencillo identificar las fuentes, pues 

en muchas ocasiones se dan por sentadas o acuden a generalidades. Para el caso de Colombia por ejemplo, se men-

cionan fuentes generales como “información DANE”, indicadores derivados de la información del DANE o similares. 

Pero, en la mayoría, no se precisan las fuentes; tampoco los cálculos ni los desarrollos metodológicos que conducen 

a determinados resultados permiten identificar el tipo de fuente empleada. 

Hasta aquí  se ha hecho una revisión de fuentes bibliográficas 
que ha permitido tener un panorama diverso, desde 
posturas múltiples. Esta revisión  cumple con dos propósitos: 
un recorrido histórico y la posibilidad de reconocer que 
alrededor de la transición demográfica no hay consenso 
y no existe una única postura. Esto deja abierto un camino 
por recorrer en términos metodológicos y técnicos. 
 



2
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

El presente trabajo consta de tres partes: las dos primeras tienen que ver con la forma de clasificar los departamentos 

de Colombia para analizar su proceso de transición demográfica. En este sentido, cada una de las dos partes iniciales 

tienen que ver con apuestas metodológicas para cumplir el objetivo de reconocer en el nivel departamental estado de 

la transición demográfica y las coincidencias entre entidades territoriales. La tercera parte del documento se encuentra 

dedicada a la comprensión de los procesos de transición demográfica y su interrelación con la agenda de desarrollo 

2030. 

Una vez realizada la revisión de literatura y consideradas las diferentes opciones metodológicas de cada uno de 

los trabajos que fuimos encontrando en la exploración de los trabajos desarrollados por los diferentes autores y que 

fueron referenciados con anterioridad, fue necesario tomar una decisión frente al esquema a considerar. 

En este sentido, encontramos que el trabajo reciente desarrollado por CEPAL retoma lecciones aprendidas de 

trabajos anteriores realizados por la misma organización, que inicialmente se basó en tasas de natalidad y tasas de 

mortalidad. Identifican que el uso de otros indicadores permite superar el efecto de la estructura por edades y permite 

generar la comparación en los procesos de transición entre entidades territoriales, en inicio entre países. 

Debido a los grandes cambios en las estructuras por edades y, en especial, al avance del proceso de envejeci-

miento, la comparación basada en las tasas de natalidad y mortalidad hace difícil identificar la situación demográfica 

de los países y encubre diferencias considerables entre ellos… Por consiguiente, en este trabajo se optó por adoptar la 

tasa global de fecundidad y la esperanza de vida al nacer como indicadores para identificar las etapas de la transición 

demográfica. Estos indicadores no solo están libres del efecto de la estructura por edades, sino que, a la vez, muestran 

con mayor precisión los desafíos a los que se enfrentan los países en estas dos importantes áreas. (CEPAL, 2008, pág. 3)

De esta forma, se asumen los mismos dos indicadores de referencia (tasa global de fecundidad y esperanza de 

vida) y  se emplean los mismos rangos establecidos por CEPAL para clasificar a los países — en este caso para clasi-

ficar a los departamentos en función de cinco grandes grupos—: departamentos en transición muy avanzada, plena, 

moderada e incipiente. 

En nuestro estudio, se parte, entonces, de la matriz que permite cruzar los dos indicadores y se clasifican los depar-

tamentos con base en los valores que toman para el año 2018. 

NIVELES DE 
FECUNDIDAD

NIVELES DE MORTALIDAD

Alto

Eo<66

Moderadamente alto

66=<Eo<71

Intermedio

71=<Eo<76

Bajo

76=<Eo<81

Muy bajo

Eo=>81

Alto

TGF=>4,5

Moderadamente alto

4,5>TGF=>3,5

Intermedio

3,5>TGF=>2,5

Bajo

2,5>TGF>1,5

Muy bajo

TGF=<1,5
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3 En los ejercicios realizados por Alejandro González para todos los países con datos de Naciones Unidas 2018 se 
obtiene un k de 52

Clasificados los departamentos se correrá el set de información básica, determinantes de 

la fecundidad y perfil de la mortalidad para cada uno de los grupos. De la misma forma, se 

abordarán los cambios en la estructura para cada uno de los diferentes departamentos según 

el momento de la transición. 

En el segundo momento se correrá la propuesta de indicador de transición generada por 

el profesor Alejandro González.  Este indicador permite identificar de manera cuantitativa los 

cambios en los procesos de transición demográfica en series de tiempo apelando a un senci-

llo algoritmo que toma como referencia la dinámica vegetativa, creando un indicador entre 1 y 

5 que presenta los cambios en los procesos de transición. 

El indicador logrado parte de la generación de un algoritmo a partir de lo que el autor del 

índice denomina Vegetativo Total (saldo por suma de nacimientos y defunciones). En este 

caso, diferente a lo que ocurre con el cálculo habitual del crecimiento vegetativo en que de-

funciones restan, aquí los dos hechos, tanto nacimientos como defunciones, son sumados. 

La construcción del algoritmo asume que los procesos de transición pueden variar en una 

escala de 1 a 5, describiendo 4 fases de transición: 

El mínimo nivel de transición demográfica sería 1, caracterizado aun por altas tasas de mor-

talidad y natalidad, puede adoptar cualquier valor entre 1 y 5, siendo este último el que co-

rresponde a crecimientos muy bajos del vegetativo total, e incluso crecimientos negativos. El 

índice no avanza, por ahora, respuestas de las características de reproducción en poblaciones 

post-transicionales, cuando tuviera lugar una evolución rápida hacia sociedades insustenta-

bles demográficamente. 

De acuerdo con el documento metodológico desarrollado por Alejandro González (2020; p 

13) la expresión del algoritmo logrado es la siguiente:

 Fase y Nivel de Transición =((-TasaVegetTot •1000 + Criterio de Ajuste)/10 ) + 1)

En el que:

La tasa Vegetativa Total es igual a (nacimientos + defunciones)/Población promedio 

del año. Al tomar el valor negativo del vegetativo total se puede obtener una serie en 

que el índice de transición aumenta con el número de la fase en que se encuentra 

la población bajo estudio. 

La suma de los nacimientos más las defunciones permite obtener una serie, en que 

el valor del vegetativo total será muy alto al comienzo de la transición y muy bajo al 

final de la transición, superándose así el problema que genera el uso de la tasa de 

crecimiento vegetativo tradicional, cuando los territorios presentan el mismo valor 

del vegetativo en la primera fase y en cualquiera otra fase, impidiendo establecer 

claramente el nivel de la transición en que se encuentra una población determinada. 

El criterio de ajuste K equivale al valor máximo obtenido en la tasa vegetativa total 

que puede esperarse para el conjunto de territorios bajo estudio, pudiendo tomarse 

como punto de referencia el máximo valor del vegetativo total entre todos los países 

de un continente o de todos los continentes3. Al dividir por (10 +1) se obtienen los 

valores de transición en una escala que varía entre 1 y 5. 
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Si ocurriese que en un territorio la tasa del vegetativo total superara al factor de ajus-

te K, se obtendrían valores negativos en el índice de transición, lo que podría estar 

indicando problemas en la calidad de la información o la presencia de situaciones 

en que antes de llegar a la primera fase de transición el territorio en cuestión tuviera 

altas tasas de natalidad y mortalidad, pero con crecimientos negativos. 

Para el caso del presente estudio y teniendo en cuenta las series de información 

disponible, el criterio de ajuste o la constante empleada en este caso fue de 52 ana-

lizada la serie 1950 – 2070 para el nivel nacional.

La tercera parte del trabajo se dedica a la identificación de posibles relaciones y/o inte-

racciones entre los procesos de transición demográfica y la agenda 2030 —abordada desde 

algunos de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la que se trabaja con 

las fuentes oficiales del gobierno nacional para el seguimiento de las metas—. 

Quizás todos los ODS tengan como referencia alguna de las variables demográficas, pero 

para el caso particular del presente ejercicio se han priorizado ocho (8) Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Metodológicamente lo que se realiza es un proceso de correlación de variables 

que cruzan indicadores asociados al ODS con el Índice de Transición Demográfico, que como 

se verá más adelante, otorga una serie de bondades para la comprensión de los procesos pa-

sados y las tendencias futuras de los procesos de transición. 

Lo que se muestra en la tercera parte es la forma en que se comporta cada uno de los in-

dicadores de ODS relacionados con el Índice de Transición:
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Cambios Demográficos Evidenciados 

Tal como se ha mencionado más arriba, en el plano regional exis-

te una clasificación acogida para ubicar a los países de acuerdo con 

el momento de transición demográfica en el cual se encuentran. En 

este caso, en particular, a Colombia se le caracteriza, de acuerdo con 

CEPAL, por ubicarse en un momento de transición avanzada, posi-

cionado en un tercer grupo de países que comparte con Brasil, Costa 

Rica y México, con condiciones particulares: por un lado, un descenso 

rápido de la fecundidad puesto que 

En el período 1960-1965 estos tenían tasas globales de fe-

cundidad que oscilaban entre seis y ocho hijos por mujer, 

pero avanzaron en la transición de la fecundidad de tal modo 

que esta se redujo a la mitad o menos hacia fines de la déca-

da de 1980 y comienzos de los años noventa. (2008, pág. 5)

Sin embargo, dicho documento señala que, en particular Colom-

bia y Brasil, son los países que menores logros tuvieron en la espe-

ranza de vida, puesto que se seguía ubicando por debajo de los 75 

años que era el promedio de la región. 

El mismo documento de la CEPAL señala dos elementos que para 

efectos del presente son fundamentales: valorar que los determinan-

DINÁMICA Y PROCESOS DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

tes del crecimiento están marcados por las relaciones entre la morta-

lidad, la natalidad y la migración; y, en ese mismo sentido, una revisión 

de estos componentes que aporten a la comprensión de los cambios 

que se han dado en la región (para el caso que nos ocupa en el pre-

sente: Colombia y sus departamentos). 

Un primer elemento relevante tiene que ver con el cambio en 

los patrones de natalidad y de mortalidad.  Como se observa en 

el siguiente gráfico, Colombia ha modificado de forma impor-

tante el patrón de mortalidad y natalidad en lo corrido de la se-

gunda mitad del siglo XX y en lo que va del presente siglo. Ade-

más, de acuerdo con las estimaciones de DANE, se prevé que 

la tendencia continúe a tal punto que en 2050 el país entre en 

un momento de cambio demográfico muy importante dado que 

su crecimiento vegetativo será negativo. Esta condición, además 

de nueva era para las sociedades, pone en evidencia el riesgo 

atribuido a la dependencia de la migración para la garantía de la 

sostenibilidad de la población en el tiempo. Por otra parte, gene-

ra nuevos retos en materia de decisión pública para una socie-

dad que transforma notoriamente sus características, no solo de 

tamaño y crecimiento, sino de su estructura por edad (de esto se 

hará referencia más adelante).

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE proyecciones de cambio demográfico series 1950 – 1984, 1985 – 2017 y 2018 – 2050. 

Colombia. Tasas de Natalidad y Mortalidad. 1950 - 2070Gráfico 1
Gráfico 1. Colombia. Tasas de Natalidad y Mortalidad. 1950 - 2070
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Como se observa en la gráfica, Colombia muestra las característi-

cas de haber cumplido a 2018 con buena parte del proceso de tran-

sición demográfica: una primera fase de descenso de la mortalidad, 

con tasas sostenidas de natalidad, pudo incluso haber iniciado antes 

de los años 50, pues según Rodríguez y otros, (Rodriguez Wong, M. 

de Carvalho, & Aguirre, SD), países como Colombia y Perú iniciaron el 

proceso de transición alrededor de los años cuarenta. En el gráfico 

anterior se muestra como ya para los años 50 del pasado siglo, la 

mortalidad venía en una curva de descenso que pasa de 16 en los 

años cincuenta a estar por debajo de 10 por mil en el comienzo de 

los años 70. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales reconstruidos por Banguero y Castellar, al final de la serie se trabaja con tasas calculadas con fuente estadísticas vitales. 

Tasa (por mil) de Mortalidad y de Natalidad  - 1905 - 2020Gráfico 2

Es a comienzos de los años 60 que podría iniciar una segunda fase 

en el proceso de transición con la baja en la dinámica de natalidad que 

va a pasar de 41 por mil hacia finales de la década del cincuenta y co-

mienzo de los sesenta a una tasa de 26 por mil para los años noventa. 

Para comprender cuando inicia el proceso de transición fue nece-

sario acudir a las series reconstruidas por Carmen Elisa Flórez (Flórez 

C. E., 2000). Estas series, que se extienden hasta comienzos del siglo 

XX, permiten identificar los cambios en el país que muestran un creci-

miento bajo al comienzo del siglo con tasas de natalidad de 42.5 por 

mil y de mortalidad de 23.4 por mil. 

De acuerdo con la misma autora, Colombia habría atravesado tres 

de las cuatro fases de la transición demográfica durante el siglo XX, 

señalando, además:

Tanto la mortalidad como la fecundidad descendieron 

en periodos relativamente cortos en comparación con 

otros países latinoamericanos o europeos. En Colom-

bia los mayores descensos de la fecundidad se dan en 

menos de 20 años y la transición demográfica se da casi 

en su totalidad en la segunda mitad del siglo. Los países 

europeos, que iniciaron el proceso de transición demo-

gráfica en el siglo XVIII, necesitaron 60 años para des-

cender su fecundidad y periodos muy largos de tiem-

po (más de un siglo y en algunos casos hasta 150 años) 

para completar el proceso… el proceso de transición de 

los países europeos es el de “las sociedades que inven-

taron la modernización”; mientras que el de los países 

latinoamericanos se aplica a las sociedades “en las cua-

les la modernización se impuso en cierto grado”. (Flórez 

C. E., 2000, pág. 4)

 Cuando se toman de referencia los modelos establecidos por la 

literatura se puede observar, el crecimiento total es bajo al comienzo 

de la transición como fruto de altas tasas de natalidad y de mortali-

dad que se compensan. Al final del proceso, bajas tasas en ambos 

indicadores vuelven a generar crecimientos bajos. 

Gráfico 2. Tasa (por mil) de Mortalidad y de Natalidad  - 1905 - 2020
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Fuente: indicadores de crecimiento demográfico de Colombia, DANE series 1985 – 2017 y 2018 - 2070

Colombia. Tasas de Natalidad y Mortalidad por mil. 1950 - 2070Gráfico 3

Con las series que podremos trabajar (retroproyecciones y proyecciones 2070) encontramos ya un proceso iniciado en los años cincuenta 

con un descenso sostenido en la mortalidad y unas tasas de natalidad aun altas que generaban crecimientos altos de población. 

Gráfico 3. Colombia. Tasas de Natalidad y Mortalidad por mil . 1950 - 2070
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En general, los modelos que ilustran las condiciones en las que se 

presentan los procesos de transición muestran un comportamiento tí-

pico en que al final del proceso el crecimiento se mantiene bajo, aun-

que positivo. Sin embargo, como se observa en el gráfico anterior para 

el caso de Colombia, se estaría entrando en crecimientos vegetativos 

negativos después de la década del cincuenta (o en los próximos 30 

años); además, el país entraría en crecimientos totales negativos sobre 

mediados de los años sesenta. Para efectos de los procesos demográ-

ficos que suelen ser de largo aliento, estos períodos son muy cortos, de 

manera que no darían tiempo a las necesarias transiciones económicas, 

sociales, ambientales y políticas que el país tendría que llevar a cabo.

Esta condición es sumamente llamativa en tanto que la hipó-

tesis que subyace es que, a partir del año 2010, Colombia pasa 

de ser un país expulsor a receptor de población, situación que 

estaría contribuyendo en disminuir el ritmo de perdida de cre-

cimiento. En este caso, entendemos que esta situación podría 

contribuir en aligerar ciertas presiones sobre los sistemas so-

ciales y económicos, pero esta situación sostenida en el tiem-

po podría acarrear costos importantes para la diversificación 

económica y social. Sin duda, estaríamos entrando en un nuevo 

ciclo de expansión-contracción propio de los procesos de tran-

sición. 

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de crecimiento demográfico de Colombia, DANE series 1985 – 2017 y 2018 – 2070, proyecciones y retroproyecciones de 
población 1950 - 2070

Colombia. Población y Tasas de crecimiento total y vegetativo 1950 - 2070Gráfico 4

En el anterior gráfico se observan dos elementos importantes 

a considerar: el primero tiene que ver con que, si bien, hacia el 

año 2050 el crecimiento vegetativo empieza a tener crecimientos 

negativos, esto no significa que el país deje de crecer en valores 

absolutos. Este momento en que se contrae el crecimiento en va-

lores absolutos ocurre hacia el año 2065 en que el país llegará a 

un máximo de 63.194.359 personas —es en ese momento en que 

la curva tendrá su punto de inflexión—. Es necesario advertir que 

en este escenario subyace la hipótesis de un crecimiento fuerte de 

la migración internacional que, como se ve en las gráficas, tendría 

su mayor pico en 2018 y posteriormente empezaría a descender, 

pero que a lo largo del periodo 2015 – 2070 le generaría ganancias 

en el crecimiento total. Un elemento que llama la atención es que 

en esta hipótesis no se modifica la tendencia del crecimiento ve-

getativo afectado por la migración; es decir, este escenario supone 

que la migración no afectará el comportamiento de la natalidad ni 

de la mortalidad.4

Un segundo elemento llamativo tiene que ver con un periodo que se 

da entre 1985 y 2016, periodo en el cual el crecimiento total es inferior al 

crecimiento vegetativo, situación que se da por el comportamiento migra-

torio, lo que indicaría perdidas de población por migración internacional, y 

como se ha mencionado más arriba, a partir de 2016 el país se convierte 

en receptor de población con un punto máximo en 2018 en que la tasa de 

crecimiento total asciende a 2,3 por ciento y posteriormente cae de forma 

rápida hasta llegar a valores inferiores a cero en 2.070.

Los documentos de CEPAL advierten, tal como se menciona en el 

estado de la cuestión, que el gran protagonista del cambio demográfico 

tiene que ver con el comportamiento de la fecundidad. 

4 Las proyecciones de Naciones Unidas realizadas en 2019 para Colombia proponen  tres escenarios de crecimiento futuro, (alto medio y bajo). La variante alta presenta valores 
muy similares a la proyección DANE con reducción de la población en números absolutos a partir del año 2057. En el escenario de crecimiento bajo este fenómeno tendrá lugar a 
partir del año 2036. Fuente Naciones Unidas. Proyecciones de población mundial. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

Gráfico 4. Colombia. Población y Tasas de crecimiento total y vegetativo 1950 - 2070
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Fuente: elaboración propia con base en datos DANE indicadores de crecimiento demográfico de Colombia, DANE series 1985 – 2017 y 2018 – 2070

Colombia. Tasa Global de Fecundidad 1950-2070Gráfico 5

De acuerdo con Flórez: 

"El nivel de fecundidad a principios de los noventa lleva 

a situar la experiencia colombiana dentro del grupo de 

países latinoamericanos junto con Costa Rica, Brasil, Méxi-

co, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela, 

que a finales del siglo mostraban una transición avanzada 

con niveles medianamente bajos de fecundidad, es decir 

una tasa total de fecundidad entre 3 y 4.5 hijos por mujer.” 

(2000, págs. 35 - 36)

El comportamiento de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) en el 

caso de Colombia se comporta de manera muy similar a la de Améri-

ca Latina en su conjunto, aunque con una pequeña diferencia

En América Latina, CEPAL (CELADE - CEPAL, 2019) estima que 

en el periodo 2015 – 2020 la TGF se ubica en 2.04 y por primera 

vez se encuentra por debajo del nivel de reemplazo. En el caso de 

Colombia este momento ocurre un poco antes, pues ya desde 2011 

se encontraba por debajo de la tasa de reemplazo con 2.09. DANE 

estima que la tasa continuará su descenso hasta 2070 en que se 

ubicará en 1.57 hijos por mujer, con lo que cada nueva generación 

no es suficiente para reponer a la generación anterior. 

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE indicadores de crecimiento demográfico de Colombia, DANE series 1985 – 2017 y 2018 – 2070

Tasas Específicas de Fecundidad TEF por grupos quinquenales según quinquenio 1985 - 2018 Gráfico 6

Gráfico 5. Colombia. Tasa Global de Fecundidad 1950-2070
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Gráfico 6. Tasas Especificas de Fecundidad TEF por grupos
quinquenales según quinquenio 1985 - 2018
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Con relación a las tasas específicas de fecundidad se pueden 

identificar varios elementos que son relevantes: con las tasas es-

pecíficas de fecundidad calculadas por DANE se mantiene un 

patrón ya evidenciado desde los años 80 del siglo pasado, en 

el cual se identificaba una reducción en la tasa especifica de 

fecundidad para el grupo de mujeres entre 25 – 29 años. En este 

sentido, a lo largo de todo el periodo se mantiene constante el 

mismo patrón de fecundidad con un máximo pico en edades 

entre 20 y 24 años de edad. Pero también, como se había visto 

en procesos anteriores, la fecundidad de menores de 14 aumen-

Ahora bien, en términos territoriales se evidencian unas di-

ferencias significativas. En primera medida, la tasa global de fe-

cundidad es 30% más alta en lo rural que en las cabeceras, mien-

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE indicadores de crecimiento demográfico de Colombia, DANE series 1985 – 2017 y 2018 – 2070

Fuente: elaboración propia con base en indicadores Proyecciones de los componentes del cambio demográfico por área a nivel nacional 2018-2070 y departamental 2018-2050

Tasas de Fecundidad Específica (1985-2050) - Edades Simples según año

Tasas Específicas de Fecundidad según área 2018

Gráfico 7

Gráfico 8

ta con relación a los anteriores años, aunque disminuye el de 

mujeres entre 15 y 19 años. 

Las tasas específicas proyectadas nos muestran cambios impor-

tantes en el patrón de fecundidad. Acompañado de la disminución en 

las tasas, cambia el comportamiento de la edad de la fecundidad, la 

cual, como se evidencia en el siguiente gráfico, se va desplazando a 

mayores edades, de forma tal que la proyección establece que para 

2050 el pico de la curva estará a los 27 años, tres años más con rela-

ción al comportamiento de la curva en 1985.

tras para el 2018, la tasa se ubica en 1.94 en el total nacional, para 

las cabeceras se estimó en 1.72 mientras que para los centros 

poblados y el rural disperso la tasa llega a 2.7. 

Gráfico 7. Tasas de Fecundidad Específica (1985-2050) - Edades Simples
según año
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Estado civil de mujeres por grupos quinquenales según año censal 1964 - 2018Gráfico 9

Factores que afectan la fecundidad

Como en otros casos señalados (caso teoría de la transición demo-

gráfica), alrededor de los elementos que determinan el comporta-

miento de la fecundidad no existe una sola posición teórica y mucho 

menos metodológica. No obstante, es claro que uno de los modelos 

más aceptados es el de Bongaarts, “con el cual se comprobó que 

la mayor parte de las diferencias de fecundidad se explicaban con 

cuatro variables intermedias: nupcialidad, infecundidad post-partum, 

aborto, anticoncepción”. (Zavala de Cosio, 2010, pág. 2)5

Con referencia a estas tres variables, la información proveniente del 

censo solo permite captar cambios en la nupcialidad; la otra información 

puede ser retomada de las encuestas nacionales de demografía y salud. 

No obstante, en Colombia también se consideraron otras varia-

bles de referencia en la comprensión del comportamiento de la fe-

cundidad. Por ejemplo, en el trabajo dirigido por Magda Ruiz (INS, 

1993), se consideran que la educación, el empleo de la mujer, el es-

tado civil, el lugar de procedencia y las condiciones de pobreza de 

las mujeres pueden ser variables que marcan de manera definitiva 

la trayectoria de la fecundidad. Es por ello por lo que metodológi-

camente se exploran algunas de estas variables, y más adelante, en 

el perfil departamental, se consideran para aquellos casos en la que 

fecundidad se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo como 

variables explicativas. 

Estado civil 

Conforme lo habían señalado Carmen Elisa Flórez y Lina María Sán-

chez (Flórez & Sanchez, 2013) con base en los datos de censos y 

Encuestas de Demografía y Salud, en primera instancia observaron 

cambios característicos en los patrones de estado conyugal de muje-

res que podrían estar asociados a la segunda transición demográfica, 

situación que llevó a indagar y profundizar sobre estos cambios, lle-

gando a concluir que en la ENDS 2010 contrario a lo que mostraban 

los censos, la edad de unión – matrimonio ha permanecido invariable 

en los últimos 20 años (Flórez & Sanchez, Fecundidad y familia en Co-

lombia: ¿hacia una segunda transición, 2013, págs. 21-22).

En este caso, dado que el trabajo mencionado había mostrado los 

datos consolidados de los anteriores censos, en este caso se acudió 

a ampliar el rango de censos, adicionando los estados conyugales 

resultantes del censo 2018 con el fin de identificar si se evidencian 

cambios significativos en la tendencia e indicando que esto sea ca-

racterístico de la segunda transición demográfica. 

5 Como se menciona en este apartado, es necesario considerar que existen múltiples perspectivas para el abordaje de los determinantes de la fecundidad. Otras opciones con-
ceptuales y metodológicas como las desarrolladas por Bay, Popolo y Ferrando (2003) o por Bongaarts (1982) arrojarían resultados diferentes. Se sugiere posteriores estudios que 
asuman otras posturas metodológicas que permitan contrastar resultados. 
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Fuente: elaboración propia con base en las series construidas por Flórez y Sánchez (2013) y censo de población y vivienda 2018

En general, lo que se puede observar en los gráficos anteriores 

es que continua la tendencia evidenciada en los censos anteriores; 

es decir, no hay cambios significativos o transformaciones en el 

patrón de las uniones de mujeres. Lo que es evidente es que hay 

un cambio en el sistema de creencias y valores que le va restando 

peso a los porcentajes de personas casadas paralelo a que au-

mentan los porcentajes de personas que viven en unión libre. Sin 

embargo, cuando estos dos se suman no muestran grandes varia-

ciones a lo largo de la serie. 

Comparando los dos últimos censos se quiso identificar cambios 

en el patrón de unión, intentando establecer transformaciones signi-

ficativas en la edad de unión; sin embargo, tampoco este elemento 

mostró cambios importantes. 

En el anterior gráfico se evidencia un muy ligero cambio que indicaría que las mujeres si van corriendo la edad 

en la que cambian de estado civil, pero como se menciona más arriba, este resultado no es del todo contundente. 

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE, censos de población y vivienda 2005 y 2018

Total Nacional - Mujeres alguna vez unidas y solteras 2005 - 2018Gráfico 10
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Gráfico 10. Total Nacional - Mujeres alguna vez unidas y solteras 2005 - 2018
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Pobreza 

Con relación a condiciones de pobreza, estudios como el del INS, Pro-

familia y la Corporación Centro Regional de Población (INS, 1993) ha-

bían afirmado que la pobreza tenía un alto nivel de asociatividad con 

la fecundidad “a más pobreza más fecundidad” (INS, 1993, pág. 48) co-

rroborado por un coeficiente de correlación simple. En este caso, lo 

primero que nos preguntamos es si la condición de tener hijos esta-

Cuando se incluye la pregunta - variable de rezago escolar vincu-

lada al índice de pobreza multidimensional con relación a la tenencia 

de hijos, sí se evidencian leves cambios entre quienes han tenido hijos 

Fuente: elaboración propia con base en DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Fuente: elaboración propia con base en DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Colombia. Porcentajes de privación Pobreza multidimensional según presencia o  
no de hijos nacidos vivos

Colombia. Ha tenido hijos-IPM Rezago escolar

Gráfico 11

Gráfico 12

blece mayor porcentaje de privación, frente a lo cual no se encuentran 

diferencias significativas, en general quienes tienen hijos y quienes no 

tienen presentan porcentajes de privación general muy similares.

El porcentaje de privación para quienes tienen hijos y para quienes 

no tienen hijos es del 22% y del 23% respectivamente, situación que 

no corrobora lo dicho anteriormente en relación con las conclusiones 

de otros estudios. 

y quienes no los han tenido. Como se evidencia en el siguiente gráfico 

la diferencia se da en aproximados seis puntos porcentuales, pero en 

este caso siendo mayor la privación entre quienes no tienen hijos.

Gráfico 11. Colombia. Porcentajes
de privación Pobreza multidimensional
según presencia o no de hijos nacidos vivos. 
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Gráfico 12. Colombia .Ha tenido hijos -
IPM Rezago escolar
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Por lo tanto, nos preguntamos si el número de hijos influye en 

las condiciones de pobreza. En este caso, sí existe una asociación 

directa entre el índice de pobreza y el número de hijos. En la medida 

en que aumenta el número de hijos aumenta de forma considerable 

el porcentaje de privación general o, en otras palabras, mayor por-

centaje de pobreza multidimensional. 

Fuente: elaboración propia con base en DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Colombia. Número de hijos - porcentaje de privación IPMGráfico 13

No es el hecho de tener o no hijos, sino el número de estos 

cuando las condiciones materiales y sociales no están dadas para 

satisfacer holgadamente las necesidades de una familia numero-

sa. Cuando en Colombia el 63% de la población gana un salario 

mínimo, es claro que la pobreza irrumpe en los hogares de padres 

con un número alto de hijos. Esta es una clara consecuencia de la 

persistencia y del aumento de la concentración de riqueza en el 

país, de manera que, aun teniendo un acceso masivo a métodos 

anticonceptivos y de control natal, franjas importantes de la pobla-

ción siguen cayendo en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Habría que considerar la relación de doble vía que se establece 

entre estas dos variables. La asociación que se observa puede 

leerse también como el resultado de altos niveles de pobreza que 

privan a las familias de acceso adecuado a salud, educación y tra-

bajo, lo que redunda a la vez en una descendencia numerosa, ins-

taurándose un círculo vicioso difícil de romper.

Situación educativa de mujeres

Ahora bien, al querer profundizar en las condiciones de educación 

de acuerdo con el estado civil, se puede identificar que tal como lo 

había señalado Carmen Elisa Flórez y Lina María Sánchez (Flórez & 

Sanchez, Fecundidad y familia en Colombia: ¿hacia una segunda tran-

sición, 2013) que aumenta el nivel educativo entre las mujeres solte-

ras, que podría reivindicar el patrón de “mayor proporción de nunca 

unidas entre las más educadas que entre las de menor nivel educa-

tivo indicando una edad más tardía a la primera unión/matrimonio a 

mayor el nivel educativo”. (pág. 23)

Gráfico 13. Colombia. Número de hijos - porcentaje de privación IPM
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Dos elementos son llamativos: el primero tiene que ver con que 

solo en el grupo de 20 a 24 años son las mujeres solteras quienes 

tienen mejor perfil educativo, valorando esto último por mayor ac-

ceso a educación superior. Para los siguientes grupos de edad de 

mujeres, son las casadas quienes tienen mayor acceso a educa-

ción universitaria. Entre las mujeres que conviven en unión libre es 

Fuente: elaboración propia con base en DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Colombia. Grado de formación alcanzado por mujeres según estado civil por grupos quinquenales. Gráfico 14

la educación secundaria y la media el principal porcentaje de nivel 

educativo alcanzado.

El segundo elemento que resulta necesario señalar es que, si bien se 

observan ligeros cambios, es difícil establecer un patrón o tendencia que 

permita afirmar que existe un cambio notorio entre las generaciones. 

Gráfico 14. Colombia. Grado de formación alcanzado por mujeres 
según estado civil por grupos quinquenales. 
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Actividad

Con relación a la actividad desarrollada se identifican importantes brechas entre hombres y mujeres. 

Colombia. Actividad realizada por hombres y mujeres por edades quinquenalesGráfico 15

Fuente: elaboración propia con base en DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Gráfico 15. Colombia. Actividad realizada por hombres y mujeres por edades quinquenales

0%

10%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
90%

100%

D
e 10 a 14 años

D
e 15 a 19 años

D
e 20 a 24 años

D
e 25 a 29 años

D
e 30 a 34 años

D
e 35 a 39 años

D
e 40 a 44 años

D
e 45 a 49 años

D
e 50 a 54 años

D
e 55 a 59 años

D
e 60 a 64 años

D
e 65 a 69 años

D
e 70 a 74 años

D
e 75 a 79 años

D
e 80 a 84 años

D
e 85 a 89 años

D
e 90 a 94 años

D
e 95 A

 99 años

D
e 100 y m

ás años

Estudió mujeres Realizó oficios del hogar Mujeres Trabajo

Actividad- Mujeres

0%

10%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
90%

100%
D

e 10 a 14 años

D
e 15 a 19 años

D
e 20 a 24 años

D
e 25 a 29 años

D
e 30 a 34 años

D
e 35 a 39 años

D
e 40 a 44 años

D
e 45 a 49 años

D
e 50 a 54 años

D
e 55 a 59 años

D
e 60 a 64 años

D
e 65 a 69 años

D
e 70 a 74 años

D
e 75 a 79 años

D
e 80 a 84 años

D
e 85 a 89 años

D
e 90 a 94 años

D
e 95 A

 99 años

D
e 100 y m

ás años

Estudió hombres Realizó oficios del hogar Hombres Trabajo

Actividad- Hombres



36

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Fuente: elaboración propia a partir de DANE indicadores de proyecciones de los componentes del cambio demográfico 1950 – 2020

Esperanza de vida al nacer y tasa global de fecundidad nacional- 1950 - 2021 Gráfico 16

Dos elementos son evidentes y manifiestan una relativa diferencia, 

aunque no muy significativa, en la participación de hombres y muje-

res en la actividad educativa. Si bien es acelerada la caída en ambos 

sexos, hay una presencia mayor de mujeres hasta los 30 años dentro 

del sistema educativo. Sin embargo, esta relación se invierte rápida-

mente cuando se abordan las labores de cuidado y la permanencia 

de las mujeres en el hogar crece rápidamente hasta llegar a porcen-

tajes cercanos al 50% siendo, para ciertos grupos de edad, la activi-

dad que más desempeñan las mujeres. En el caso de los hombres, 

este porcentaje en ningún momento supera el 11% y esto solo se da a 

partir de edades superiores a los 80 años. 

La otra gran diferencia se encuentra en la participación de hom-

bres y mujeres en el mercado laboral: la diferencia por sexos para el 

total de edades supera los 27 puntos porcentuales, y para algunos 

grupos de edad, puede llegar a superar en 42%, lo que significa que 

en estos grupos de edad más que se duplica el porcentaje de hom-

bres y mujeres en el mercado laboral. Esto significa que las mujeres 

están haciendo mayor esfuerzo e inversión en formación, pero su es-

fuerzo rápidamente se ve afectado, pues no se traduce en la posibili-

dad de ingresar al mercado laboral y termina en el cuidado del hogar. 

Estos temas de economía del cuidado muestran, como ha sido 

históricamente, un factor de desigualdad que afecta de manera im-

portante a las mujeres, pues tiene que ver con las tareas no remune-

radas que vienen asumiendo de manera inequitativa.  

Cambios en la Estructura de la Población fruto del Pro-
ceso de Transición y Esperanza de vida 

Como se ha visto, Colombia ha modificado de manera importante la 

dinámica demográfica, pues además del descenso en la fecundidad 

se evidencia un cambio importante en la esperanza de vida. Para el 

año 2018 se calcula una esperanza de vida al nacer de 76.79 años 

para ambos sexos, 73.7 para hombres y 80.04 para mujeres. Si se toma 

de referencia los últimos setenta años, esto implica un cambio signi-

ficativo en los dos componentes. Nótese en el siguiente gráfico que 

la esperanza de vida pasó de 49.2 años en 1950 a 76.7, mientras que 

la tasa global de fecundidad pasó de 6.63 a 1.8 hijos por mujer, lo 

que puede considerarse un cambio muy acelerado, pues se produce 

a lo largo de un conjunto de generaciones que hoy tienen todavía 

un número importante de sobrevivientes. En términos demográficos 

un cambio de esta magnitud necesariamente conduce a crisis en los 

patrones de constitución y sostenimiento de los hogares y las fami-

lias, en los roles parentales, y en las pautas de regulación y control 

del comportamiento reproductivo y del manejo de la enfermedad y 

la muerte, debido a que la sociedad no logra adecuar su institucio-

nalidad y sus modos de producción y de vida a los nuevos cambios. 

Gráfico 16. Esperanza de vida al nacer y tasa global de fecundidad nacional- 1950 - 2021
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Fruto de estos cambios en la dinámica demográfica del país también se evidencia un cambio en la estructura por edades de la población. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DANE, proyecciones de población 1985 - 2050

Pirámides de población 1985, 2020 y 2050  Gráfico 17Gráfico 17. Pirámides de población 1985, 2020 y 2050 
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El cambio en la pirámide de población en los últimos 35 años es noto-

rio. De una pirámide con base ancha o de corte expansivo a una pirá-

mide que reduce la base y empieza a mostrar presencia importante de 

población en edad productiva para el año 2020 –esto es muy caracte-

rístico en las pirámides de tipo regresivo—. Para el año 2050 se prevé 

una pirámide que muestra signos importantes de envejecimiento con 

mayores proporciones de personas en edades entre 55 y más años. 

El país pasará de contar con 20 adultos por cada 100 niños en 1985 a casi 

156 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños en 2050. Sin duda, esta 

situación, similar a aquella en que se encuentran algunos de los países eu-

ropeos, establecerá una nueva condición de vida y nuevos retos para el 

sostenimiento de las poblaciones no solo a nivel nacional sino subnacional. 

Bono demográfico 

Un elemento importante en los procesos de cambio de la dinámica 

demográfica tiene que ver con las relaciones de dependencia. Estas 

relaciones de dependencia están asociadas a los ciclos de vida y a los 

procesos productivos que se dan en el curso de vida de los individuos 

y de los colectivos. 

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones de población DANE 1985 – 2050. 

Indicadores de estructura demográfica – grupos de edad e índice de envejecimien-
to serie 1985 - 2050

Gráfico 18

Esto supone un cambio en las edades, si bien, el porcentaje de po-

blación en edad productiva se mantiene casi similar desde 1985 hasta 

2050, sí se presenta un cambio importante en las edades dependien-

tes. A partir del año 2035 el porcentaje de personas dependientes ma-

yores de 60 años será mayor que el porcentaje de menores de 15. 

Esto significa un nuevo reto para el país en materia de política social 

y económica. 

Cuando hablamos de los colectivos poblacionales, las altas de-

pendencias generadas en cualquiera de los dos extremos de las 

pirámides podrían limitar las posibilidades de desarrollo económi-

co puesto que requieren altas inversiones para suplir las necesi-

dades de bienes y servicios a cargo del Estado, que por lo general 

para estos dos sectores (menores y adultos mayores) suelen ser 

de alto costo. 

Por el contrario, cuando la mayor proporción de la población se 

encuentra en edades productivas se genera un potencial de desarro-

llo pues disminuyen los gastos y se generan importantes reducciones 

en la dependencia que permitirían aumentar la productividad y la re-

ducción de los gastos a cargo del Estado. 

Gráfico 18. Indicadores de estructura demográfica –
grupos de edad e índice de envejecimiento serie 1985 - 2050
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En este sentido, la relación de dependencia, al vincular a la pobla-

ción en edades potencialmente inactivas (personas menores de 

15 años y de 60 años y más) con la población en edades poten-

cialmente activas (entre 15 y 59 años), constituye un importante 

indicador de los efectos eventuales de los cambios demográficos 

sobre el desarrollo socioeconómico. (CEPAL, UNFPA, OIJ, 2012)

De acuerdo con los autores de dicho informe (citados en el ASP 

p.20) se pueden identificar tres fases de bono demográfico, que para 

el caso de Colombia habría iniciado en 1965 y se habría extendido 

hasta 1997. Sin embargo, con la información disponible actualmente 

esta primera fase del bono demográfico se habría prolongado hasta 

2006, periodo en el cual la relación de dependencia era descen-

diente y a partir de ese momento se encuentra por debajo de dos 

dependientes por cada tres personas activas. La segunda fase del 

bono se extendería hasta el año 2016, año en el cual la relación de 

dependencia comienza su fase ascendente y se extendería hasta 

el año 2048, aproximadamente. A partir de este año, se entraría en 

la fase de impuesto demográfico, es decir, un período en el que el 

cambio demográfico es adverso, ya que la fuerza laboral poten-

cial crece más lentamente que la población dependiente (CELADE, 

2014, citado en ASP 2018).   

En este sentido, el cambio en la estructura por edades y los cambios en la relación de dependencia siguen mostrando un comportamiento 

favorable, pero pasado el año 2046 el país entrará en una relación que significará un reto en materia de inversión y desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones de población DANE 1985 - 2020

Fases del Bono Demográfico para el periodo 1985 - 2050Gráfico 19

Gráfico 19. Fases del Bono Demográfico para el periodo 1985 - 2050
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Transición por departamentos – Opción metodológica 1

La comprensión de los procesos de transición de acuerdo con departamentos, en este caso en particular, apela a 

dos opciones metodológicas que más adelante evaluaremos en términos de si guardan coherencia entre sí. Por un 

lado, agrupamos los departamentos en función de dos indicadores: Tasa Global de Fecundidad y Esperanza de Vida. 

Se mantuvieron los mismos parámetros definidos por CEPAL para la clasificación de los países de América Latina 

(CEPAL, 2008, pág. 4) 

NIVELES DE 
FECUNDIDAD

NIVELES DE MORTALIDAD

Alto

Eo<66

Moderadamente alto

66=<Eo<71

Intermedio

71=<Eo<76

Bajo

76=<Eo<81

Muy bajo

Eo=>81

Alto

TGF=>4,5
Vaupés: 

5,17; 60,32

Moderadamente alto

4,5>TGF=>3,5
Vichada: 

3,68; 61,16
Guainía: 3,90: 72
Amazonas: 3,49: 71,97

Intermedio

3,5>TGF=>2,5

La Guajira: 2,92; 69,43
Chocó: 2,84; 70,95

Guaviare: 3,09: 75,25
Caquetá: 2,52: 73,08
Huila: 2,50; 75,25

Bajo

2,5>TGF>1,5

Antioquia: 1,7; 75,92
Cauca: 1,95; 75,86
Cesar: 2,45; 75,56
Magdalena 2,35; 75,28
Meta: 2,09; 75,56
Norte de Santan-
der: 2,14: 75,35
Quindío: 1,58; 75,04
Valle del Cauca: 1,94; 75,41
Arauca: 2,44; 75,36
Putumayo: 2,23; 73,67
San Andrés: 2,04; 74,51

Atlántico: 2,07; 77,3
Bolivar: 2,29; 76,29
Boyacá 2,03; 77,31
Caldas 1,69; 78,03
Córdoba: 2,32; 76,43
Cundinamarca: 1,85; 78,52
Nariño: 1,96: 76,49
Risaralda: 1,71; 76,53
Santander: 1,81; 78,22
Casanare: 2,25; 76,86
Sucre: 2,23; 76,05
Tolima: 1,83; 76,45

Muy bajo

TGF=<1,5
Bogotá: 1,48; 79,43

Fuente: Elaboración propia con base en DANE indicadores de proyecciones de los componentes del cambio demográfico 2018 – 2050
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Fases de Transición demográfica según departamento. Mapa 1

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia a partir de DANE indicadores de proyecciones de los componentes del cambio demográfico 1985 – 2050

Fuente: elaboración propia a partir de DANE indicadores de proyecciones de los componentes del cambio demográfico 1985 – 2050

Departamentos en Transición muy avanzada 

En el caso de los departamentos del país solamente Bogotá (dándole el 

carácter de departamento por su condición especial de capital) cumple 

con los requisitos para ubicarse en un lugar de transición muy avanzada. 

Como se puede evidenciar y también puede esperarse, el com-

portamiento demográfico de Bogotá es muy similar al nacional. De 

En términos de transición, dos características importantes: la tasa 

global de fecundidad que hoy se ubica en 1.48 es la única que se 

ubica por debajo de 1.5 en el territorio nacional.  Históricamente el 

comportamiento de la fecundidad ha tenido unos periodos diferen-

Bogotá. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes) 1985-2050

Bogotá. Tasa Global de Fecundidad 1985 - 2017

Gráfico 20

Gráfico 21

acuerdo con las estimaciones de DANE, la capital viene de un largo 

periodo de pérdida de población por migración que recién cambia 

de tendencia a partir de 2015 en el que pasa a ser receptor. La hi-

pótesis de la proyección supone que Bogotá continuará ganando 

población por migración, pero con un acelerado descenso del cre-

cimiento vegetativo, fruto del descenso de la natalidad, pero tam-

bién de un aumento de la mortalidad por efecto del cambio en la 

estructura etaria. 

tes: un leve descenso entre 1958 y 1989, luego un ligero crecimiento 

hasta 1995 y en adelante una caída sostenida de la fecundidad. Esto 

significa que en el caso de Bogotá se llegó a estar por debajo del nivel 

de remplazo desde el año 2004. 

Gráfico 20. Bogotá. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes) 1985-2050

TBN TBM TNM TCV TCT

-5.00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

20
49

T
as

as

Años

Gráfico 21. Bogotá. Tasa Global de Fecundidad 1985 - 2017
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Las tasas específicas de fecundidad muestran un patrón diferen-

te al comportamiento nacional, teniendo en cuenta que las mayores 

tasas específicas se encuentran en edades entre 25 y 29 años, tanto 

Bogotá. Tasa Especifica de Fecundidad según áreaGráfico 22

Fuente: elaboración propia a partir de DANE indicadores de proyecciones de los componentes del cambio demográfico 1985 – 2050

para el urbano como para el rural. No obstante, la diferencia entre 

áreas es notoria pues la tasa global para el rural casi que duplica la 

tasa para el urbano. 

Mientras que en el área urbana la tasa global de fecundidad se 

ubica en 1.48, en el caso de la ruralidad es de 2.79, sin embargo, en 

términos de tasas específicas de fecundidad se mantiene el mismo 

patrón con un pico máximo en las edades entre 25 a 29, aunque la 

diferencia es mínima con relación al anterior grupo de edad. El otro 

elemento que vale la pena señalar es la presencia de una mayor 

tasa especifica en la adolescencia para el área rural. 

La edad de la unión pareciera tener un cambio importante, 

desplazándose al menos dos años el punto de cruce entre los 

solteros y quienes tienen o han tenido una unión en el periodo 

intercensal. Para el año 2005 el cruce se daba a los 25 años y para 

el censo 2018 este cruce se da a los 27 años. 

Bogotá - Solteras y alguna vez unidas 2005 - 2018Gráfico 23

Fuente: elaboración propia con base en datos censo de población y vivienda 2018

Gráfico 22. Bogotá. Tasa Especifica de Fecundidad según área
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Gráfico 23. Bogotá - Solteras y alguna vez unidas 2005 - 2018
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Bogotá - IPM Porcentaje Con privación de acuerdo  hijos

Bogotá. Mujeres 20 a 40 años según estado civil y último grado alcanzado

Gráfico 24

Gráfico 25

Fuente: elaboración propia con base en datos censo de población y vivienda 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos censo de población y vivienda 2018

En Bogotá, al igual que en el resto del país, el número de hijos y 

las condiciones de pobreza sí parecieran tener una relación directa. 

No obstante, a diferencia del promedio nacional en que la privación 

Con relación al perfil educativo, las mujeres en edad reproductiva 

(20 a 40 años) de Bogotá tienen mayor acceso a educación supe-

rior con relación al total del país. En general para el grupo de edad, 

puede llegar a 60% de acuerdo con el número de hijos, en el caso de 

Bogotá este porcentaje no llega a superar el 35% lo que muestra me-

jores condiciones de vida en la ciudad capital.

se identifica el mismo patrón en el que las mujeres casadas tienen 

mayor participación en la educación superior, esto si se compara la 

participación de mujeres casadas y solteras. 

 Grafico 24. Bogotá - IPM Porcentaje Con privación de acuerdo  hijos
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según estado civil y último grado alcanzado

0%

Unión libre Casado(a) Soltero(a)
(Nunca se ha casado,

ni ha vivido en
unión libre)

20%

30%

10%

40%

60%

70%

50%

80%

90%

100%

6,9%

64,7%

28,4%

2,8%

31,9%

65,3%

2,4%

34,9%

62,7%
Básica primaria

Básica secundaria

Universitario



45

E
S

T
U

D
IO

S
 P

O
S

C
E

N
S

A
L

E
S

Y, por otro lado, Bogotá cuenta con la mayor esperanza de vida al nacer con 79.43 años para el total de la población, 82.02 para las mujeres 

y 76.9 para los hombres con un diferencial de 5.06 años. . 

Esperanza de Vida 1985 - 2017Gráfico 26

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE, indicadores de cambio demográfico 1985 - 2018

Bogotá, indicadores de estructura 1985 - 2050Gráfico 27

Cambios en la estructura de población 

Bogotá fruto del proceso avanzado de transición presenta un proceso 

acelerado de envejecimiento. Para 2020 se estima que el índice de 

envejecimiento se ubica en 75, unos 18 puntos por encima del nacio-

nal que se ubica en 57.51 personas mayores por cada 100 niños. Para 

2050, este indicador llegará a más de 200, pero es a partir de 2024 

en que el indicador supera la cantidad de adultos por niños; es decir, 

pasará de 100 adultos por 100 niños, lo que significa 11 años antes de 

que esto ocurra en el indicador nacional. 

La relación de dependencia demográfica muestra un comporta-

miento descendente entre 1985 y 2020, luego la dependencia vuelve 

a subir. Esto tiene que ver con el cambio en la estructura de edad y el 

peso que entran a tener las personas mayores de 60 años. 

Al analizar los grandes grupos de edad se evidencia que la pro-

porción de menores de 15 años vienen en descenso ya de tiempo 

atrás, mientras que el grupo de mayores de 60 viene en rápido 

crecimiento y, para 2050, este segmento de población habrá su-

perado el 27%. 

Gráfico 26. Esperanza de Vida 1985 - 2017

EV

66,40
66,59 66,77 66,9467,9067,2367,3667,4867,57

68,10
68,62

69,12
69,61

70,08
70,53

70,97
71,40

71,82
72,23

72,63
72,98

73,25
73,5073,76 74,01 74,25 74,50 74,74

74,98 75,21 75,4475,6875,90

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00
19

85
19

86
19

87
19

88
19

89
19

90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17

Gráfico 27: Bogotá, indicadores de estructura 1985 - 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones de población DANE 1985 - 2050

En términos de presencia del bono demográfico, Bogotá se 

encuentra en la tercera fase desde el año 2018. Esta tercera 

fase se extenderá hasta el año 2048 aproximadamente. A par-

tir de ese momento Bogotá entrará en impuesto demográfico 

aumentando el número de dependientes por cada persona en 

edad activa. 

Bogotá, Fases del bono demográfico 1985 - 2050Gráfico 28

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones de población DANE 1985 - 2050

Gráfico 27: Bogotá, indicadores de estructura 1985 - 2050
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Gráfico 28. Bogotá, Fases del bono demográfico 1985 - 2050
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Bogotá. Principales causas de muerte 1995 y 2019Gráfico 29

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas vitales DANE 1995 y 2019

Estos cambios se evidencian en la dinámica y comportamiento de 

la mortalidad y de las causas de muerte en la ciudad de Bogotá en los 

últimos treinta años. Si se toma como referencia la tasa de mortalidad 

que se presentó más arriba, Bogotá habría reducido de forma consi-

derable dicha tasa al pasar de 6.37 a 4.23 en el 2005 en que fue el año 

con menor tasa. A partir de dicho año, la tasa comienza un compor-

tamiento ascendente ubicándose en 4.76 para 2018 y se espera que 

llegue a 10 por mil en el año 2050. 

Si se consideran las cinco principales causas a lo largo de este perio-

do, han cambiado las causas de muerte, situación que además puede 

ser indicativa de un proceso paralelo de transición epidemiológica. 

Las tres principales causas de muerte de 2019 son efecto del pro-

ceso de envejecimiento, aunque las otras causas no muestran gran-

des cambios, pues Bogotá, desde tiempo atrás, ya viene en proceso de 

transición demográfico avanzado.

Gráfico 29. Bogotá. Principales causas de muerte 1995 y 2019
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Departamentos en Transición avanzada

El grueso del país, 23 de los 33 departamentos (asumiendo, como 

se ha mencionado más arriba, a Bogotá como departamento) se en-

cuentran en este nivel de transición. En términos de transición avan-

zada se pueden identificar dos grupos de departamentos en función 

del comportamiento de la fecundidad: un grupo de países que ya ha 

reducido la fecundidad a tal punto que se encuentra por debajo del 

nivel de remplazo y, por otro lado, aquellos que se encuentran cerca-

nos a esta medida porque las tasas son inferiores a 2.5. Por otro lado, 

es necesario mencionar que todos se encuentran por encima de 73 

años en esperanza de vida. 

Del primer grupo hacen parte Antioquia, Cauca, Meta, Quindío, 

Valle del Cauca, San Andrés, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cundinamar-

ca, Nariño, Risaralda, Santander y Tolima. 

Bogotá, Fases del bono demográfico 1985 - 2050Gráfico 30
Gráfico 30. Dinámica demográfica serie 1985 – 2050 departamentos en transición avanzada
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Gráfico 30. Dinámica demográfica serie 1985 – 2050 departamentos en transición avanzada
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Gráfico 30. Dinámica demográfica serie 1985 – 2050 departamentos en transición avanzada
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Gráfico 30. Dinámica demográfica serie 1985 – 2050 departamentos en transición avanzada

TBN TBM TNM TCV TCT

Antioquia. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

-5.00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT

-5.00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

Cauca. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

TBN TBM TNM TCV TCT

Meta. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5.00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

-5.00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Quindío. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5.00

-10.00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Valle del Cauca. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-10.00

-15.00

-5,00

0,00
5,00

15,00

10,00

20,00
25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

San Andrés. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-10.00

-5,00

0,00
5,00

15,00

10,00

20,00
25,00

30,00
35,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Atlántico. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00
0,00
5,00

15,00
10,00

20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Boyacá. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00

0,00

5,00

15,00

10,00

20,00

25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Caldas. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00

0,00

5,00

15,00

10,00

20,00

25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Cundinamarca. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00

-10,00

0,00

5,00

15,00

10,00

20,00

25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Nariño. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00

-10,00

0,00

5,00

15,00

10,00

20,00

25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Risaralda. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00

-10,00

-15,00

0,00
5,00

15,00

10,00

20,00
25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Santander. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00

0,00

5,00

15,00

10,00

20,00

25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Tolima. 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

-5,00

0,00

5,00

15,00

10,00

20,00

25,00

30,00



52

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones de población DANE e indicadores de cambio demográfico serie 1985 - 2050 
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Varios elementos a señalar frente a las dinámicas demográ-

ficas en conjunto. Lo primero para resaltar es que, al menos 10 

de los 14 departamentos que conforman este grupo, antes de 

2050, tendrán crecimientos vegetativos negativos  y varios de 

ellos también tendrán crecimientos totales negativos. En este 

caso, llaman la atención departamentos como los del eje cafete-

ro: Quindío, Caldas y Risaralda que llegarán a crecimientos nega-

tivos antes del 2040. Y, de este grupo, solo Cauca, Meta, Boyacá 

y Nariño no llegarán a crecimientos inferiores a cero, de acuerdo 

con las proyecciones. 

El segundo elemento que es necesario mencionar es que, con-

forme con la proyección realizada por DANE, la migración tendrá un 

peso importante, no solo en los años en que se registran los máxi-

mos movimientos (2018 y 2019), sino que dejará rastro de ganancias 

en los restantes años en varios de los departamentos. Sin embargo, 

es necesario advertir que cambios en la dinámica geopolítica, en las 

relaciones internaciones o en los procesos económicos de los países 

vecinos de donde proviene la migración, podrían acelerar las pérdi-

das de población total.

Las tasas globales de fecundidad para cada uno de los departamentos puede verse en el anexo 1 

Departamentos en transición avanzada. Tasas de fecundidad 1985 - 2017

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones del cambio demográfico DANE, 1985 - 2018

Fecundidad

En términos de los cambios en la fecundidad, todo el grupo de depar-

tamentos se encuentran con tasas por debajo del nivel de reemplazo 

como se menciona más arriba. Sin embargo, hay cambios importantes 

y diferencias notorias entre los departamentos. Como se observa en los 

siguientes gráficos, una primera diferencia tiene que ver con el ritmo 

de descenso de la fecundidad: nótese que ya desde la década de los 

ochenta había unos departamentos del país que se encontraban cer-

canos al nivel de reemplazo y otros por debajo de una tasa de tres. Este 

grupo de departamentos, comparativamente, tienen que hacer meno-

res esfuerzos para encontrarse por debajo de la tasa de reemplazo. 

En este grupo se encuentra otra característica importante: no 

todos los departamentos han tenido descensos sostenidos a lo largo 

del periodo. Hay periodos de contracción, pero también hay periodos 

de crecimiento e, incluso, se puede ver como departamentos como 

Caldas, Nariño, Quindío, Risaralda y San Andrés muestran un compor-

tamiento no siempre descendente; por el contrario, para el periodo 

1985 – 2017 cierran con una tasa creciente. 

Gráfico 31Gráfico 31. Departamentos en transición avanzada. Tasas de fecundidad 1985 - 2017
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Con relación a las tasas específicas de fecundidad se observa el 

mismo patrón de comportamiento de las tasas nacionales, con una 

mayor intensidad en el grupo de 20 a 24 años, seguido del grupo de 25 

Edad de unión 

Con relación al estado civil, igual que en el caso nacional se agru-

pan categorías para identificar quienes han estado unidas y quienes 

permanecen solteras para tener un referente de la edad a la que cam-

Departamentos en transición avanzada. Tasas Específicas de Fecundidad

Departamentos en transición avanzada - Estado Civil mujeres - 2018

Gráfico 32

Gráfico 33

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones del cambio demográfico DANE, 1985 - 2018

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2018

a 29 años. En general, todos los departamentos de este grupo compar-

ten sin excepción el patrón, aunque departamentos como Valle mues-

tran caídas más pronunciadas entre grupos de edad de 25 en adelante. 

bia el estado civil. Similar a lo que ocurre con el promedio nacional, el 

punto en el que cruzan los solteros y las personas que tienen o han 

tenido una unión se da a los 24 años de edad.  

Gráfico 32. Departamentos en transición avanzada. Tasas Específicas de Fecundidad
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Gráfico 33. Departamentos en transición avanzada - Estado Civil mujeres - 2018 
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Departamentos en transición avanzada. Actividad desarrollada la semana anterior 
al censo por hombres y mujeres. 

Gráfico 34

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2018

Ahora bien, esta condición no es uniforme en todos los departamentos, mientras que en departamentos como Antio-

quia, Nariño y Caldas el cruce se da a los 25 y 26 años, en el caso de departamentos como Meta y Cauca este cruce se da 

a los 23 años.  (Los gráficos para cada uno de los departamentos pueden consultarse en el anexo 2). 

Actividad 

Tal como ocurre en el caso del promedio nacional, las mujeres, para el total de los territorios, tienen mayor permanencia en 

educación, al menos hasta los 29 años. Sin embargo, rápidamente la relación se invierte, pues son las mujeres quienes em-

piezan a vincularse en los oficios del hogar desde el grupo de 15 a 19 años y de forma progresiva hasta representar el 60% 

de la actividad que realizan las mujeres a los 65 años.  

Gráfico 34. Departamentos en transición avanzada. Actividad desarrollada la semana anterior
al censo por hombres y mujeres. 
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Sin embargo, la vinculación al trabajo como principal activi-

dad se da en el grupo de mujeres entre 35 y 39 años, edad en la 

cual el trabajo es la actividad a la que se dedican el 56% de dicho 

grupo de edad. En el caso de los hombres este porcentaje llega 

casi al 86% en el grupo entre 40 y 44 años.  En términos de po-

breza multidimensional, dos elementos a resaltar: por un lado, la 

Departamentos en Transición Avanzada. Índice de Pobreza Multidimensional según número de Hijos

Departamentos en Transición Avanzada. Índice de Pobreza Multidimensional según número de Hijos

Gráfico 35

Gráfico 35

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2018

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2018

menor incidencia de pobreza multidimensional con relación a los 

hijos comparado con el promedio nacional. Recordemos que, en el 

promedio nacional, el máximo nivel de pobreza llegaba al 55% de 

privación en mujeres que tenían 12 hijos. Para este grupo de depar-

tamentos en conjunto el porcentaje llega a 47%, pero en general, 

siempre una menor presencia de pobreza. 

Gráfico 35. Departamentos en Transición Avanzada. Índice de Pobreza
Multidimensional según número de Hijos
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Gráfico 35. Departamentos en Transición Avanzada. Índice de Pobreza 
Multidimensional según número de Hijos
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Ahora bien, en términos de departamentos, si bien esta serie de te-

rritorios comparten características comunes que les han permitido ser 

agrupados en esta categoría de transición muy avanzada, es claro que 

no todos los departamentos cuentan con las mismas condiciones de vida. 

Nótese en el anterior gráfico que existen notables diferencias entre los 

departamentos: una cosa muy particular pasa en departamentos como 

San Andrés y Valle del Cauca en donde la información muestra menor in-

cidencia de la pobreza multidimensional relacionada con la cantidad de 

hijos, y otro el caso de Cauca y Nariño, departamentos que superan el pro-

medio nacional, incluso con indicadores de pobreza que superan el 70%. 

Para el año 2050 departamentos como Caldas, Quindío, San An-

drés habrán duplicado la cantidad de personas mayores por cada 100 

menores de 15 años reafirmando que son los departamentos con el 

mayor envejecimiento en este grupo. 

En este grupo de departamentos, las pirámides dan cuenta de 

estos procesos de envejecimiento de la población. Por un lado, 

Departamentos en Transición Avanzada. Índice de Envejecimiento 1985-2050Gráfico 36

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones y retroproyecciones de población 1985 – 2050. 

Indicadores de Estructura

En términos del índice de envejecimiento, la situación de los de-

partamentos sigue siendo disímil. Como se evidencia en los siguien-

tes gráficos, algunos departamentos como Quindío y Caldas se en-

cuentran cercanos a cien personas mayores por cada cien menores, 

siendo Quindío el único departamento que ya pasó de cien para 2020. 

Por su parte el departamento del Meta no llega a cincuenta perso-

nas mayores por cada cien menores, siendo el departamento de este 

grupo con el menor índice de envejecimiento. 

las pirámides han reducido la base como parte de los cambios 

en la natalidad y la fecundidad — hoy el grueso de la población 

se ubica en edades productivas, pero también empieza a mostrar 

los signos de envejecimiento al aumentar la proporción de perso-

nas de 50 y más años—. (Cada una de las pirámides de población 

se puede consultar en el anexo 8)

Gráfico 36. Departamentos en Transición Avanzada. Índice de Envejecimiento 1985-2050

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Antioquia Cauca Meta

Quindío Valle del Cauca Archipielago de San Andrés

Atlántico Boyacá Caldas

Cundinamarca Nariño Risaralda

Santander Tolima

1985      1990      1995     2000      2005      2010      2015     2018       2020     2025     2030      2035     2040      2045      2050



58

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Bono demográfico

En términos de bono demográfico este grupo de departamentos cuen-

ta con características disímiles y no se evidencia un patrón común en el 

comportamiento de este componente. Sin embargo, podrían identificarse 

al menos tres grupos de departamentos según las características del bono:

Departamentos en Transición Avanzada. Índice de Envejecimiento 1985-2050Gráfico 37

Un primer paquete de departamentos es aquellos que culmina-

rían la tercera etapa del bono hacia el año 2050 como es el caso de 

Antioquia, Cauca, Meta y Atlántico. Todos estos departamentos se 

encontrarían en la tercera etapa del bono demográfico.

Gráfico 37. Departamentos en transición avanzada. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Gráfico 37. Departamentos en transición avanzada. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Un segundo grupo de departamentos sería el de aquellos que ya 

se encuentran cerca de culminar la tercera fase del bono o de iniciar 

la fase de impuesto demográfico. Este es el caso de los departamen-

tos de Tolima, Risaralda, Quindío, San Andrés y Caldas. 

El tercer grupo de departamentos lo constituiría aquellos de-

partamentos en que el impuesto demográfico se encuentra supe-

rado el año 2040 como sería el caso de San Andrés y Nariño. 

Esperanza de vida y causas de muerte 

Todos los departamentos pertenecientes a este grupo presentan una 

esperanza de vida superior a 74 años. Las máximas esperanzas de vida 

se darían en departamentos como Cundinamarca, Caldas y Boyacá en 

los que este indicador supera los 77 años. (En  anexo 3 pueden verse los 

gráficos de las esperanzas de vida para cada uno de los departamentos). 

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones y retroproyecciones de población 1985 – 2050. 

En el caso de departamentos como Antioquia, los eventos 

cardiovasculares propios de un perfil demográfico más envejeci-

do superan las agresiones que eran la primera causa de muerte 

en el periodo histórico de mayor auge de la violencia. Cobran 

ahora mayor relevancia las patologías crónicas y sus complica-

ciones. (En el anexo 9 pueden consultarse los gráficos con las 

principales causas de muerte para los años 1995 y 2019 por de-

partamento)

En general, se puede evidenciar cambio en el perfil en tanto 

las agresiones (homicidios) van perdiendo peso absoluto y rela-

tivo y van cobrando mayor relevancia las enfermedades isqué-

micas del corazón, las patologías crónicas como la diabetes, la 

hipertensión y sus complicaciones y las crónicas de las vías res-

piratorias que pueden estar asociadas a cambio en la estructura 

de edad de la población. 

Gráfico 37. Departamentos en transición avanzada. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Departamentos en transición avanzada 
por encima de la tasa de reemplazo

En el segundo grupo de departamentos, aquellos que se encuentran por 

encima de la tasa de reemplazo, se encuentran: César, Magdalena, Norte 

de Santander, Arauca, Putumayo, Bolívar, Córdoba, Casanare y Sucre. 

Con relación a la dinámica demográfica de este grupo de de-

partamentos sería necesario advertir, al menos, dos caracterís-

Dinámica demográfica de departamentos en transición avanzada por encima 
de la tasa de reemplazo 1985 - 2050

Gráfico 38

ticas fundamentales: por un lado, la mayoría de departamentos 

muestran un impacto fuerte de la migración; salvo Córdoba, Ca-

sanare y Putumayo, los restantes seis muestran una influencia 

fuerte de la migración, en particular para los años 2017 a 2019 

que se había advertido anteriormente. Por otro lado, a diferencia 

de los departamentos que tienen procesos de transición avanza-

do y que se encuentran por debajo de la tasa de reemplazo, en 

este caso ningún departamento llegaría a crecimientos negativos 

ni vegetativos ni totales. 

Gráfico 38. Dinámica demográfica de departamentos en transición avanzada por
encima de la tasa de reemplazo 1985 - 2050
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Gráfico 38. Dinámica demográfica de departamentos en transición avanzada por
encima de la tasa de reemplazo 1985 - 2050
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Fuente: elaboración propia a partir de DANE proyecciones de cambio demográfico 1985 - 2050

Fuente: elaboración propia a partir de indicadores de cambio demográfico 1985 - 2020

Una tercera característica asumida por la proyección: en general, 

se repite el patrón con relación a la migración: todos los departa-

mentos pasan de tasas de crecimiento migratorio negativos a posi-

tivos, aunque cercanos a cero, salvo el caso de Putumayo en el que 

la dinámica migratoria parecería impactar con más fuerza llevando 

a crecimientos totales cercanos a 15 por mil en los próximos años. 

Tasa Global de Fecundidad 1985 - 2018, departamentos en transición avanzada 
por encima de la tasa de remplazo

Gráfico 39

En términos de la Tasa Global de Fecundidad, llama la atención 

el comportamiento de departamentos como Casanare y Putumayo 

quienes para el 1985 se encontraban en TGF por encima de cinco y 

tienen un descenso pronunciado a lo largo del periodo. 

Gráfico 38. Dinámica demográfica de departamentos en transición avanzada por
encima de la tasa de reemplazo 1985 - 2050
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Gráfico 39. Tasa Global de Fecundidad 1985 - 2018, departamentos en
transición avanzada por encima de la tasa de remplazo
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Tasas Específicas de Fecundidad 2018 según departamento

Estado civil según edades quinquenales- Deptos Transición avanzada por encima de tasa de remplazo

Gráfico 40

Gráfico 41

De acuerdo con las proyecciones realizadas por DANE, se espera 

que a 2026 todos los departamentos de este grupo ya se encuentren 

por debajo de la tasa de reemplazo. Sin embargo, sí hay diferencias 

En términos de las tasas específicas de fecundidad se conserva el 

mismo patrón que conserva el total nacional. No obstante, es necesario 

señalar que sí se evidencian unos cambios importantes con relación al 

mismo grupo de transición avanzada, pero que se encuentra por de-

bajo de la tasa de reemplazo, dado que las tasas para las edades más 

tempranas, para las fecundidades adolescentes en este grupo, se pre-

sentan mucho más altas, pues la tasa de Putumayo duplica la de San 

Andrés, solamente para tener un ejemplo.

importantes porque se estima que ya en 2020 Norte de Santander es-

taría por debajo de la tasa de reemplazo, mientras que departamentos 

como Arauca, Cesar, Córdoba y Magdalena llegarían entre 2025 y 2026.

Fuente: elaboración propia a partir de indicadores de cambio demográfico 1985 - 2020

Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional de Población y vivienda 2018

Esta situación puede ser explicada por un más temprano cam-

bio en el estado civil o en la condición de unión. En el siguiente 

gráfico se logra evidenciar que a diferencia de los departamentos 

que se encuentran por encima de la tasa de reemplazo las uniones 

se dan a edades más tempranas: ya a los 20 años cerca del 45% de 

las mujeres han tenido o tienen una unión vigente. 

Gráfico 40. Tasas Específicas de Fecundidad 2018 según departamento
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Gráfico 41. Estado civil según edades quinquenales- Deptos
Transición avanzada por encima de tasa de remplazo
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Como es de esperarse las diferencias entre departamentos son 

importantes. En departamentos como Norte de Santander, Casanare 

y Putumayo, el 50 % o más de las mujeres a los veinte años mantie-

nen la soltería.  Por el contrario,  departamentos como Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Magdalena y Arauca se aproximan al 60% de mujeres que 

ya a los 20 años tienen o han tenido una unión.  (Puede consultarse el 

anexo 4 para ver cada uno de los departamentos).

Si se compara el grupo de departamentos que se encuentran 

en transición avanzada por encima y por debajo de la tasa de re-

Ahora bien, con relación a las condiciones de pobreza, como es 

de esperarse, se mantiene el mismo patrón nacional en el cual se 

expresan mayores indicadores de pobreza a medida que aumenta 

emplazo, se encuentra una diferencia importante que se evidencia 

en dos elementos fundamentales: por un lado, los departamentos 

que se encuentran por debajo de la tasa de reemplazo tienen una 

diferencia de entre dos o tres años el momento en el que cambian 

de soltero a establecer una unión. Al final de los años, aquellos 

departamentos que se encuentran por debajo de la tasa de reem-

plazo mantienen en mayor porcentaje la soltería, lo que inmediata-

mente se traduce en un menor porcentaje de personas unidas en 

comparación con los departamentos que se encuentran por enci-

ma de la tasa de remplazo. 

Comparación Deptos transición avanzada por encima y debajo de la tasa de remplazo

Índice de Pobreza Multidimensional según hijos departamentos por encima de la tasa de remplazo

Gráfico 42

Gráfico 43

Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional de Población y vivienda 2018

Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional de Población y vivienda 2018

el número de hijos. Sin embargo, también se evidencian diferen-

cias importantes con relación al grupo de departamentos que se 

encuentran por debajo de la tasa de remplazo. 

Gráfico 42. Comparación Deptos transición avanzada por
encima y debajo de la tasa de remplazo
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Gráfico 43. Índice de Pobreza Multidimensional según hijos departamentos
por encima de la tasa de remplazo
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Índice de Pobreza Multidimensional según Hijos por departamento

Actividad a la que se dedican hombres y mujeres. 

Gráfico 44

Gráfico 45

Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional de Población y vivienda 2018

A diferencia de los departamentos que se encuentran por encima 

de la tasa de reemplazo en los que el indicador de pobreza multi-

Ahora bien, departamentos como Casanare y Norte de Santander 

tienen, en este sentido, un comportamiento similar al de los depar-

tamentos que se encuentran por debajo de la tasa de reemplazo. 

dimensional no superaba, en ninguno de los casos, el 50%, en este 

caso, el indicador de pobreza llega incluso a estar por encima de 70%.

Mientras que departamentos como Sucre y Córdoba son los que pre-

sentan los mayores porcentajes de pobreza, incluso, en el caso de 

Córdoba, por encima de la tasa de reemplazo. 

Gráfico 44. Índice de Pobreza Multidimensional según Hijos por departamento
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Gráfico 45. Actividad a la que se dedican hombres y mujeres.
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Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional de Población y vivienda 2018

En términos de la actividad realizada durante la semana anterior se 

mantiene la tendencia diferencial entre hombres y mujeres: mayor par-

ticipación de las mujeres en la actividad educativa, aunque a partir de 

los 20 años la diferencia es relativamente poca, pues es solo del 2%. En 

este grupo de departamentos, ya a partir de los 20 años, el desarrollo 

de oficios del hogar en mujeres es la actividad principal con porcenta-

jes por encima del 40% llegando a un máximo del 70% a los 65 años. 

Los porcentajes de hombres que trabajan duplican la canti-

dad de mujeres que trabajan. El mayor porcentaje de mujeres que 

trabajan se logra en el grupo de los 40 a 44 años en el que llega 

al 42%, mientras que para el mismo rango de edad en hombres 

llega al 82%. 

Cambios en la Estructura 

En general, para el grupo de departamentos se pueden evidenciar dife-

rencias en el proceso de envejecimiento. Para el año 2020 los departa-

mentos se encuentran entre 32 y 47 mayores de edad por cada 100 meno-

res. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la curva de envejecimiento es 

importante y se diferencia entre sí y con relación a los departamentos que 

se encuentran por debajo de la tasa de reemplazo.  Es evidente el ritmo 

de crecimiento de departamentos como Norte de Santander, que llega-

rían a un índice de envejecimiento en 2050 de casi 140 personas mayores 

por cada 100 menores. Todos los otros departamentos, salvo Arauca, se 

encuentran entre 100 y 120 —este último departamento es el único que se 

encuentra por debajo de 100, llegando a 92 en 2050—. 

Índice de Envejecimiento - Departamentos por encima de la tasa de remplazoGráfico 46

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico 1985 - 2050

Gráfico 45. Actividad a la que se dedican hombres y mujeres.
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Gráfico 46. Índice de Envejecimiento - Departamentos por encima de la tasa de remplazo
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Índice de Envejecimiento - Departamentos por encima de la tasa de remplazoGráfico 47

A diferencia de los departamentos que se encuentran por debajo 

de la tasa de reemplazo, ninguno de los departamentos supera la ba-

rrera de 140. En el caso de estos departamentos que se encuentran 

por debajo de la tasa de remplazo, salvo Cauca, todos se encuentran 

por encima de 140, llegando incluso a superar el índice de 200 mayo-

res por 100 menores como se registra en Quindío, Risaralda, Caldas 

y San Andrés. 

Esta situación se refleja en las características de las pirámides de 

población—aunque no todas comparten la misma forma, pueden 

evidenciarse características similares—. Un grupo de departamentos 

como son el caso de Arauca, Córdoba, Bolívar, Cesar y Casanare man-

tienen una base ancha con las mayores proporciones de población 

en edades tempranas. El otro grupo de departamentos muestra re-

ducción de la base de la pirámide y concentra la mayor población en 

edades jóvenes. (En el anexo 10 se pueden consultar las pirámides de 

población para estos departamentos)

Bono demográfico

De acuerdo con los tres bonos demográficos descritos anteriormen-

te, en el caso de los departamentos que corresponden a este grupo 

de transición, todas estas entidades territoriales se encontrarían en el 

segundo bono. 

Gráfico 47. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Fuente: elaboración propia con base en proyecciones y retroproyecciones de población 1985 - 2050

Gráfico 47. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Magdalena
Fase del bono de acuerdo a la relación de dependencia
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Esperanza de vida y causas de muerte 

Todos los departamentos de transición avanzada se encuentran en 

2018 con esperanzas de vida que superan los 73 años e incluso llegan 

hasta los 78 años. (En el anexo 5 se puede consultar las esperanzas 

de vida para cada uno de los departamentos)

Los departamentos que presentan los menores indicadores de 

esperanza de vida son Putumayo, Norte de Santander y Arauca, 

departamentos que no superan la esperanza de vida de 75 años. 

Caso contrario a Córdoba, Casanare y Sucre, que se encuentran 

alrededor de 76 años de esperanza de vida. (En el anexo 11 se en-

cuentran las principales causas de muerte por departamento para 

los años 1995 y 2019)

Departamentos en transición plena

Como se menciona más arriba, forman parte de este grupo los 

departamentos que se encuentran con una tasa de reemplazo entre 

2.5 y 3.5.: La Guajira, Chocó, Guaviare, Caquetá, y Huila. 

Dinámica demográfica 1985 – 2050 departamentos en transición plenaGráfico 48

Gráfico 48. Dinámica demográfica 1985 – 2050 departamentos en transición plena
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Fuente: elaboración propia con base en DANE indicadores de cambio demográfico 1985 - 2050

Gráfico 48. Dinámica demográfica 1985 – 2050 departamentos en transición plena
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Este grupo comparte muchas características comunes, su comporta-

miento demográfico es muy similar, salvo en el caso de la Guajira en el 

que se presenta una diferencia importante en el comportamiento de la 

migración, que puede ser explicado por su carácter de territorio fronterizo. 

En general, todos los departamentos presentan un crecimiento 

total que, aunque se mantiene negativo hasta el final del periodo pro-

yectado, viene descendiendo y, en casos como el de Caquetá y Huila, 

se va acercando a cero para el año 2050.

En estos departamentos el crecimiento de la mortalidad llama la 

atención ya que, sumado al descenso de la natalidad, genera creci-

mientos vegetativos que, de forma similar a lo que ocurre con el cre-

cimiento total, contribuyen a una disminución acelerada sin que lle-

gue a estados negativos como si ha ocurrido en anteriores grupos. 

Salvo Guaviare en que la Tasa Global de Fecundidad se en-

contraba en 7.82 hijos por mujer en el año 1985, este grupo de 

departamentos ha tenido un proceso más lento de contracción 

de las tasas de fecundidad. En el caso de Huila que se encuentra 

en el límite de entrar en los procesos de transición avanzada, ya 

en el año 1985 contaba con TGF cercanas a 3.5. 

Si se compara este grupo de departamentos (exceptuando 

Huila y Amazonas), todos cuentan con tasas iniciales de 4.5 en 

adelante y llegan a tasas finales en 2018 que van entre 2.5 y 3.1. 

En el caso de Huila ya para 2021 se encontraría en transición 

avanzada, mientras que en el caso de Choco se daría en 2024 

y en 2034 estaría por debajo de la tasa de remplazo. La Guajira 

llegaría a tasas de 2.5 en 2024 y en 2033 por debajo de la tasa 

de reemplazo. 

Tasas Globales de FecundidadGráfico 49

Fuente: elaboración propia con base en DANE indicadores de cambio demográfico 1985 - 2050

Guaviare llegaría a tasas de 2.5 tan solo hasta el año 2028 y por de-

bajo de la tasa de reemplazo en el año 2042— sería el departamento 

de este grupo que más tarde llegaría a esta medida—. Por su parte 

Caquetá, de forma similar a Huila, ya se encontraría en 2021 en transi-

ción avanzada y por debajo de la tasa de reemplazo en 2027.

El comportamiento de las tasas específicas de fecundidad difiere 

un poco de los anteriores grupos. En este caso, las tasas específicas 

más altas se concentran en edades entre los 20 y 24 años, pero se 

observa un rápido descenso de las tasas en las edades entre 30 y 

34 años. 

Gráfico 49. Tasas Globales de Fecundidad
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Tasas Específicas de Fecundidad 2018 según departamento

Tasas específicas de fecundidad según zona. 

Gráfico 50

Gráfico 51

Fuente: elaboración propia con base en DANE indicadores de cambio demográfico 2018

Las tasas específicas, además, muestran como el departa-

mento de la Guajira presenta las mayores tasas para las edades 

tempranas, es decir, para las edades adolescentes entre 10 y 19 

años. En el caso de Guaviare presenta las mayores tasas entre 20 

y 29 años, mientras que Chocó cuenta con las tasas específicas 

más altas del grupo de entre 30 y 39 años. 

Como en los casos anteriores, las tasas específicas y, en ge-

neral, el comportamiento de la fecundidad presentan diferencias 

significativas entre urbano y rural. 

Gráfico 50. Tasas Específicas de Fecundidad 2018 según departamento
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Chocó

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Total Urbano Rural

La Guajira

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Total Urbano Rural

Guaviare

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Total Urbano Rural

Huila

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Total Urbano Rural

Caquetá

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Total Urbano Rural



74

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Gráfico 51. Tasas específicas de fecundidad según zona
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Fuente: elaboración propia con base en DANE indicadores de cambio demográfico 2018

Como se observa en los anteriores gráficos, sigue evidenciándose una 

mayor tasa en lo rural que en lo urbano, pero con unas significativas dife-

rencias en el caso de Caquetá y Guaviare, departamentos en los que las 

tasas para el grupo de 20 a 24 años (que son las más altas) se duplican en 

el caso de lo rural con relación a lo urbano. En el caso de la Guajira, por el 

contrario, las tasas tienden a ser muy similares entre urbano y rural. 

En este grupo de departamentos las mujeres mantienen un patrón 

en la edad de unión muy similar a los departamentos del grupo de 

transición avanzada que se encuentran por debajo de la tasa de re-

emplazo. En el grupo de 20 a 24, el 52% de las mujeres han cambiado 

su estado civil y, al final del ciclo vital, el 84% de las mujeres ha tenido 

algún tipo de unión. 

Estado civil Mujeres - Departamentos transición avanzadaGráfico 52

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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Gráfico 52. Estado civil Mujeres - Departamentos transición avanzada
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Actividad a la que se dedican hombres y mujeres Gráfico 53

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Salvo el caso de Chocó, en todos los departamentos, las mujeres 

llegan a niveles de unión por encima del 80% y en el caso de Guajira y 

Guaviare, supera el 85%, situación que explica que a los 20 – 24 años 

el 56% y 58% de las mujeres hayan cambiado su estado civil.  (En el 

anexo 6 se pueden consultar el estado civil de las mujeres por cada 

uno de los departamentos)

De acuerdo con la actividad realizada por hombres y mujeres, hay 

importantes diferencias: la primera, para este grupo de mujeres la ac-

tividad laboral nunca, en ningún grupo de edad, es la actividad princi-

pal que realizan. Hasta los 19 años, la actividad principal que realizan 

es la académica, pero a partir de los 20 años la actividad que cuenta 

con mayor porcentaje es la relacionada con los oficios del hogar. 

En el caso de los hombres, la participación de acuerdo con la ac-

tividad es muy similar con relación a los grupos de transición avanza-

da: una rápida inserción en actividades laborales que a partir de los 20 

años se convierte en la actividad principal que desarrollan los hombres.

Gráfico 53. Actividad a la que se dedican hombres y mujeres 
D

e 
10

 a
 1

4 
añ

os
D

e 
15

 a
 1

9 
añ

os
D

e 
20

 a
 2

4 
añ

os
D

e 
25

 a
 2

9 
añ

os
D

e 
30

 a
 3

4 
añ

os
D

e 
35

 a
 3

9 
añ

os
D

e 
40

 a
 4

4 
añ

os
D

e 
45

 a
 4

9 
añ

os
D

e 
50

 a
 5

4 
añ

os
D

e 
55

 a
 5

9 
añ

os
D

e 
60

 a
 6

4 
añ

os
D

e 
65

 a
 6

9 
añ

os
D

e 
70

 a
 7

4 
añ

os
D

e 
75

 a
 7

9 
añ

os
D

e 
80

 a
 8

4 
añ

os
D

e 
85

 a
 8

9 
añ

os
D

e 
90

 a
 9

4 
añ

os
D

e 
95

 A
 9

9 
añ

os
D

e 
10

0 
y 

m
ás

 a
ño

s

0%

10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%
90%

100%

Hombres Actividad

Estudió Trabajó Realizó oficios del hogar

D
e 

10
 a

 1
4 

añ
os

D
e 

15
 a

 1
9 

añ
os

D
e 

20
 a

 2
4 

añ
os

D
e 

25
 a

 2
9 

añ
os

D
e 

30
 a

 3
4 

añ
os

D
e 

35
 a

 3
9 

añ
os

D
e 

40
 a

 4
4 

añ
os

D
e 

45
 a

 4
9 

añ
os

D
e 

50
 a

 5
4 

añ
os

D
e 

55
 a

 5
9 

añ
os

D
e 

60
 a

 6
4 

añ
os

D
e 

65
 a

 6
9 

añ
os

D
e 

70
 a

 7
4 

añ
os

D
e 

75
 a

 7
9 

añ
os

D
e 

80
 a

 8
4 

añ
os

D
e 

85
 a

 8
9 

añ
os

D
e 

90
 a

 9
4 

añ
os

D
e 

95
 A

 9
9 

añ
os

D
e 

10
0 

y 
m

ás
 a

ño
s

0%

10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%
90%

100%

Mujeres Actividad

Estudió Trabajó Realizó oficios del hogarGráfico 53. Actividad a la que se dedican hombres y mujeres 

D
e 

10
 a

 1
4 

añ
os

D
e 

15
 a

 1
9 

añ
os

D
e 

20
 a

 2
4 

añ
os

D
e 

25
 a

 2
9 

añ
os

D
e 

30
 a

 3
4 

añ
os

D
e 

35
 a

 3
9 

añ
os

D
e 

40
 a

 4
4 

añ
os

D
e 

45
 a

 4
9 

añ
os

D
e 

50
 a

 5
4 

añ
os

D
e 

55
 a

 5
9 

añ
os

D
e 

60
 a

 6
4 

añ
os

D
e 

65
 a

 6
9 

añ
os

D
e 

70
 a

 7
4 

añ
os

D
e 

75
 a

 7
9 

añ
os

D
e 

80
 a

 8
4 

añ
os

D
e 

85
 a

 8
9 

añ
os

D
e 

90
 a

 9
4 

añ
os

D
e 

95
 A

 9
9 

añ
os

D
e 

10
0 

y 
m

ás
 a

ño
s

0%

10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%
90%

100%

Hombres Actividad

Estudió Trabajó Realizó oficios del hogar

D
e 

10
 a

 1
4 

añ
os

D
e 

15
 a

 1
9 

añ
os

D
e 

20
 a

 2
4 

añ
os

D
e 

25
 a

 2
9 

añ
os

D
e 

30
 a

 3
4 

añ
os

D
e 

35
 a

 3
9 

añ
os

D
e 

40
 a

 4
4 

añ
os

D
e 

45
 a

 4
9 

añ
os

D
e 

50
 a

 5
4 

añ
os

D
e 

55
 a

 5
9 

añ
os

D
e 

60
 a

 6
4 

añ
os

D
e 

65
 a

 6
9 

añ
os

D
e 

70
 a

 7
4 

añ
os

D
e 

75
 a

 7
9 

añ
os

D
e 

80
 a

 8
4 

añ
os

D
e 

85
 a

 8
9 

añ
os

D
e 

90
 a

 9
4 

añ
os

D
e 

95
 A

 9
9 

añ
os

D
e 

10
0 

y 
m

ás
 a

ño
s

0%

10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%
90%

100%

Mujeres Actividad

Estudió Trabajó Realizó oficios del hogar



77

E
S

T
U

D
IO

S
 P

O
S

C
E

N
S

A
L

E
S

En términos de pobreza este grupo de departamentos en con-

junto se comporta de manera muy similar a los departamentos que 

se encuentran en fase de transición avanzada, pero por encima de 

la tasa de reemplazo. La pobreza, cuando aumenta el número de 

hijos por encima de 10, llega a niveles del 70%.

Índice de Pobreza Multidimensional según número de Hijos 

Índice de Pobreza Multidimensional según cantidad de Hijos por departamento

Gráfico 54

Gráfico 55

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Pero como en los anteriores casos, en este grupo de departamen-

tos se presentan diferencias significativas, pues Chocó presenta pri-

vaciones hasta del 85% mientras que Huila llega a un máximo de 54% 

de privación cuando hay 12 hijos.

Gráfico 54. Índice de Pobreza Multidimensional según número de Hijos
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Gráfico 55. Índice de Pobreza Multidimensional según cantidad de Hijos por departamento
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Índice de Envejecimiento por departamento

Fases de bono demográfico 1985 - 2050

Gráfico 56

Gráfico 57

Fuente: elaboración propia con base en datos DANE, proyecciones y retroproyecciones de población

Cambios en la Estructura

Este grupo de departamentos cuentan con procesos menos acele-

rados de envejecimiento. Salvo Huila que llegaría en 2050 a 120 per-

sonas mayores por cada 100 menores de 15 años, el resto de depar-

tamentos para esta fecha no llegaría a 100, y en el caso de Guaviare 

que es el departamento con menor envejecimiento del grupo, este 

indicador llegaría tan solo a 71 para 2050.

Como es de esperarse este grupo de departamentos cuenta con 

pirámides de población regresivas con una base ancha fruto del com-

portamiento de los nacimientos. Estas pirámides muestran poblaciones 

que, tal como lo indica el índice de envejecimiento, tienen característica 

de ser jóvenes con una presencia importante de dependientes menores 

de 15 años y pocas personas en el extremo superior de la pirámide, que 

además se traduce en baja capacidad productiva. (En el anexo 12 pue-

den consultarse las pirámides de población por departamento)

Como lo muestran los gráficos de transición demográfica, varios 

de los departamentos presentaron de forma tardía la presencia del 

bono 2, esto como producto de altas tasas de dependencia.

Si se tiene en  cuenta que entran de forma tardía en bono demo-

gráfico, este se mantendrá presente, por lo menos, por el periodo pro-

yectado, lo que significa que ninguno de los departamentos entrará 

en lo que se denomina impuesto demográfico. 

La Guajira Chocó Guaviare Caquetá Huila
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Gráfico 57. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Fuente: elaboración propia con base en proyecciones y retroproyecciones de población, DANE 1985 – 2020

Esperanzas de vida y causas de muerte

En promedio las esperanzas de vida de este grupo son menores 

que la de los grupos anteriores. Los departamentos de la Guajira 

y Chocó se encuentran cercanos a los 70 años de esperanza de 

vida, mientras que Guaviare, Caquetá y Huila superan los 72 años, 

en el caso de Huila llegando casi a los 75.  (En el anexo 7 se pue-

den consultar las esperanzas de vida para cada uno de los de-

partamentos y en el anexo 13 se pueden consultar las principales 

causas de muerte),

Gráfico 57. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Fuente: elaboración propia con base en DANE indicadores de cambio demográfico 1985 - 2050

Departamentos en Transición Moderada

De este grupo que cuenta con tasas globales de fecundidad superiores a 3.5 y menores a 

4.5 hijos por mujer, hacen parte tres departamentos: Vichada, Guainía y Amazonas. 

Dinámica demográfica departamentos en transición moderada 1985 - 2050Gráfico 58

Vichada 1985-2050. Dinámica demográfica (Tasas por mil habitantes)
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Gráfico 58. Dinámica demográfica departamentos en transición moderada 1985 - 2050

Vichada 1985-2050. Dinámica demográfica 
(Tasas por mil habitantes)
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Guainía - 1985-2050. Dinámica demográfica
(Tasas por mil habitantes)

TBN TBM TNM TCV TCT

19
85

19
89

19
93

19
97

20
01

20
05

20
09

20
13

20
17

20
21

20
25

20
29

20
33

20
37

20
41

20
45

20
49

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Amazonas 1985-2050. Dinámica demográfica
(Tasas por mil habitantes)



81

E
S

T
U

D
IO

S
 P

O
S

C
E

N
S

A
L

E
S

La proyección supone que estos tres departamentos no llegarán a 

crecimientos negativos, pues, si bien, como el resto del país, el comporta-

miento del crecimiento vegetativo es descendente, en Amazonas y Guainía 

tendrían un aporte de la migración que genera saldos positivos. Al final del 

periodo todos los tres departamentos estarían creciendo por encima de 

1%, siendo Guainía el que registraría el mayor crecimiento cercano a 1.5%. 

Guainía y Vichada presentan el comportamiento más atípico 

en materia de fecundidad. Como se observa en el siguiente gráfi-

co, Guainía presentaba un comportamiento descendente durante 

el periodo 1985 – 1991; sin embargo, a partir de ese momento la 

tasa aumenta hasta llegar a un máximo de 6.3 en 2003 — en ade-

lante la tasa desciende el resto del periodo hasta llegar a 4.1—. 

No en la misma cantidad, pero sí de forma similar, es el compor-

tamiento de Vichada cuya tasa desciende en el mismo periodo 

(85-91) y luego crece ligeramente para después comenzar la fase 

de descenso desde 5.5 hasta 3.6.

Tasas Globales de Fecundidad por departamento 1985 - 2018

Tasas específicas de fecundidad por departamento según zona 

Gráfico 59

Gráfico 60

Fuente: elaboración propia con base en DANE indicadores de cambio demográfico 1985 - 2050

Las tasas específicas, como en todos los otros departamentos, 

muestran un comportamiento diferencial entre urbano y rural. En este 

caso llama la atención la situación de Guainía en el que las tasas espe-

cíficas de urbano son casi triplicadas por las tasas de las zonas rurales.

Gráfico 59. Tasas Globales de Fecundidad por departamento 1985 - 2018
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Gráfico 60. Tasas específicas de fecundidad por departamento según zona
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Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico DANE 2018

Las edades de unión se dan más temprano que en los anteriores departamentos. En el caso 

de las mujeres de Vichada en el grupo de 15 a 19 años, ya el 30% ha cambiado su estado civil 

mientras que a los 24 – 24 el 60% tiene o ha tenido una unión.

Gráfico 60. Tasas específicas de fecundidad por departamento según zona
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Estado conyugal de mujeres según edad por departamento. Gráfico 61

Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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En el caso de Amazonas y Guainía las mujeres conservan la soltería 

unos años más —para el grupo de 15 a 19 solamente el 18% de las mujeres 

se han unido en Amazonas y el 21 en Guainía—. En Vichada, a los 45-49 

años, más del 90% de las mujeres tienen o han tenido una unión; este por-

centaje es muy cercano en Guainía, en el que llega  al 87%; Amazonas con 

el 85% es el que menor porcentaje de mujeres tienen una unión. 

En este grupo de departamentos hay un cambio identificado 

en la actividad realizada la semana anterior. En este caso, las mu-

jeres conservan el mismo patrón de los otros grupos de departa-

mentos, aunque las mujeres se dedican desde más temprano a 

las actividades del hogar, pues a los 20 años es la principal activi-

dad con un 52% de las mujeres realizando actividades del hogar. 

Pero, quizás, la diferencia importante se presenta en los hombres: 

un porcentaje mayor, con relación a los grupos de departamentos 

de transición avanzada y plena, se encuentra realizando oficios 

del hogar. 

Actividad a la que se dedican hombres y mujeres según edad Gráfico 62

Fuente: elaboración propia con base en datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Gráfico 62. Actividad a la que se dedican hombres y mujeres según edad 
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En estos departamentos cerca del 20% de los hombres en eda-

des productivas se encuentran realizando actividades del hogar. En el 

grupo de departamentos de transición plena, los hombres, en ningún 

caso, superaron el 10% en edades productivas, situación que opera de 

forma inversa con la participación de hombres en la actividad laboral. 

En términos de pobreza se evidencia mayores niveles de pri-

vación con relación a los grupos anteriores. Cuando hay hijos, 

los hogares registran pobreza multidimensional del 48% en ade-

lante, llegando hasta un nivel del 94% en el caso de hogares con 

12 hijos. 

Índice de pobreza multidimensional según número de hijos

Índice de Pobreza Multidimensional según número de hijos por departamento

Gráfico 63

Gráfico 64

Fuente: elaboración propia con base en datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Hay diferencias importantes entre departamentos. Mientras Guai-

nía y Vichada mantienen un comportamiento muy similar, en parti-

cular en la medida en que se tienen hasta 12 hijos, caso en el cual la 

presencia de pobreza multidimensional llegaría al 100%, Amazonas 

tiene menor presencia de pobreza, al menos, de 10 puntos porcen-

tuales de diferencia.

Gráfico 63. Índice de pobreza multidimensional según número de hijos
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Gráfico 64. Índice de Pobreza Multidimensional según número de hijos por departamento
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Índice de Envejecimiento

Pirámides de población 2018 departamentos en transición moderada 

Gráfico 65

Gráfico 66

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones y retroproyecciones de población 1985 - 2050

Cambios en la estructura de estructura

Como es de esperarse este grupo de departamentos presentan pro-

cesos menos acelerados de envejecimiento. Para el año 2020 Ama-

zonas cuenta con 20 personas mayores por cada 100 menores de 15 

años, pero este indicador incluso es menor para Guainía y Vichada en 

donde tan solo se encuentran 15 personas mayores de 60 años por 

cada 100 menores de 15. 

Para el año 2050 solo Amazonas habrá superado las 60 personas 

mayores por cada 100 menores de edad, los otros dos se encontrarán 

por debajo de 55, incluso Vichada tan solo llegará a 45. Recordemos 

que Bogotá habrá superado 200, igual que Quindío y otros departa-

mentos de transición avanzada, situación que implica una diferencia 

significativa con los procesos de envejecimiento. 

Las pirámides poblacionales dan cuenta de una base ancha pro-

pia de las fecundidades que se presentaron arriba con una reducción 

de la población en edades (re) productivas y evidentemente signos 

de un bajo envejecimiento. 

Gráfico 66. Pirámides de población 2018 departamentos en transición moderada 
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Gráfico 65. Índice de Envejecimiento
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Fuente: elaboración propia con base en datos censo nacional de población y vivienda 2018

Este grupo de departamentos, dado sus procesos de transición, 

cuenta con un bono incipiente, pues aún no han logrado bajar las 

cargas de dependencia a dos dependientes por cada tres personas 

activas. Amazonas y Vichada entrarían en el segundo bono cerca 

del año 2028, mientras que en el caso de Guainía lo haría cerca del 

año 2034. 

Fases de bono demográfico 1985 - 2050Gráfico 67

Gráfico 66. Pirámides de población 2018 departamentos en transición moderada 

GuainÍa 2018
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Vichada 2018
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Gráfico 67. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Fuente: elaboración propia con base en datos de proyecciones y retroproyecciones 1985 - 2050

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico 1985 - 2017

 Las esperanzas de vida en el caso de Amazonas llegan a valores cercanos a 72 años para ambos sexos en 2018.

Esperanzas de vida al nacer 1985 – 2017 según departamentoGráfico 68

Gráfico 67. Fases de bono demográfico 1985 - 2050
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Gráfico 68. Esperanzas de vida al nacer 1985 – 2017 según departamento

62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00

EV

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

Año

Guainía Esperanza de Vida 1985 - 2017

62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00

EV

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

Año

Vichada-Esperanza de Vida 1985 - 2017

62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00

EV

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

Año

Amazonas Esperanza de Vida 1985 - 2017



89

E
S

T
U

D
IO

S
 P

O
S

C
E

N
S

A
L

E
S

Causas de muerte

En este grupo en particular resaltan dos elementos frente a las 

causas de muerte. Por un lado, emergen causas de muerte que no 

están en los anteriores grupos y que pueden estar dando cuenta 

de los procesos de transición. En particular, nótese: la presencia de 

muertes por lesiones autoinfligidas o suicidios, como causa pre-

sente en Amazonas, y las deficiencias nutricionales tanto en Vicha-

da, como en Guainía, pueden ser signos de muertes presentes en 

poblaciones jóvenes. 

Principales causas de muerte 1995 y 2019 según departamento Gráfico 69

Gráfico 69. Principales causas de muerte 1995 y 2019 según departamento 
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Vaupés 1985-2050. Dinámica demográficaGráfico 70

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas vitales 

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico 1985 - 2050

Transición Incipiente

En esta fase solo se encuentra el departamento de Vaupés que registra tasa global de fecundidad superior a 5.1. 

Gráfico 69. Principales causas de muerte 1995 y 2019 según departamento 
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Gráfico 70. Vaupés 1985-2050. Dinámica demográfica

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

TBN TBM TNM TCV TCT

Año

T
as

as

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

20
49



91

E
S

T
U

D
IO

S
 P

O
S

C
E

N
S

A
L

E
S

Tasa Global de Fecundidad 1985 - 2017

Vaupés Tasas Específicas de Fecundidad 2018

Gráfico 71

Gráfico 72

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico 1985 - 2018

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico

Este departamento llegaría a crecimientos totales cercanos a 2% 

en el año 2050, fruto de los procesos vegetativos y de la tasa de fe-

cundidad que mantiene, combinado con un aporte pequeño de mi-

gración positiva.

Las tasas específicas de fecundidad para las edades superiores a 

19 años triplican el valor de rural con relación a las urbanas.

Gráfico 71. Tasa Global de Fecundidad 1985 - 2017

TGF

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50
19

85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

Año

Grafico 72. Vaupés Tasas Específicas de Fecundidad 2018
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Tasas Específicas de Fecundidad por zona 2018

Índice de Pobreza Multidimensional según Hijos 

Gráfico 73

Gráfico 74

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico 

Y tal como ocurre con el caso de los departamentos de transición 

moderada, la relación que establece el número de hijos con la pobre-

za en este caso llega a 100%. Cuando se presentan los menores nive-

les de pobreza estos ya se encuentran por encima del 55%

Gráfico 73. Tasas Específicas de Fecundidad por zona 2018
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Gráfico 74. Índice de Pobreza Multidimensional según Hijos
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Indicadores de Estructura 

Este departamento presenta una estructura de población que da 

cuenta de los rezagos en los procesos de transición. La base de la 

pirámide poblacional es ancha y la cantidad de población productiva 

y en edades mayores es muy baja. 

Pirámide de población 2020

Indicadores de estructura de población. 

Gráfico 75

Gráfico 76

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones de población

Como se observa en los siguientes gráficos se mantienen porcen-

tajes importantes de población en edad dependiente menores de 15 

años que irán disminuyendo progresivamente hasta el año 2050, pero 

que, sin embargo, contribuirán en muy poco con los procesos de enve-

jecimiento, pues como se ve en el gráfico del índice de envejecimiento, 

mientras Bogotá, siendo la entidad territorial con transición más avan-

zada, supera en 200 personas mayores por cada 100 menores para 

2050, en este caso, el índice de envejecimiento tan solo llega a 25.

Gráfico 75. Pirámide de población 2020
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Gráfico 76. Indicadores de estructura de población
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Esperanza de Vida 1985-2017Gráfico 77

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones y retroproyecciones 1985 - 2050

Fuente: elaboración propia con base en indicadores de cambio demográfico 

Como es de esperarse este departamento cuenta con una de las 

más bajas esperanzas de vida, pues tan solo llega a 66 años. 

Gráfico 76. Indicadores de estructura de población

% Grupos Especiales de población

Proporción de población menor de 15 años

Proporción de población mayor de 14 y menor de 60 años

Proporción de población mayor de 60 años

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0

50

100

150

200

250
Índice de envejecimiento

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

Gráfico 77. Esperanza de Vida 1985 - 2017
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Conclusiones de la opción metodológica

 Hasta el momento, como se ha visto a lo largo de estos dos apartados, varios elementos son 

llamativos en términos de los procesos de transición demográfica:

Por un lado, la opción metodológica que se empleó para América Latina y que con los mismos 

parámetros es replicada para la lectura de cada uno de los departamentos de Colombia ofre-

ce ventajas para la comprensión al emplear indicadores sintéticos tanto de fecundidad como de 

mortalidad. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, en el caso de Colombia 

fue necesario incorporar una categoría adicional de transición que es la empleada para el depar-

tamento de Vaupés y que hemos llamado transición incipiente: esto en virtud fundamentalmente 

del bajo nivel de esperanza de vida al nacer y de las altas tasas de fecundidad aun persistentes en 

este departamento. 

El país en su conjunto va transitando hacia procesos demográficos hasta ahora descono-

cidos y que suponen un reto para la definición de políticas públicas: en un par de décadas 

estaremos llegando, según las proyecciones, a crecimientos negativos tanto vegetativos 

como totales. Fruto de esta dinámica, más del setenta por ciento de los departamentos del 

país se encuentra en una fase de transición avanzada. 

Lo que se pudo identificar es que, en términos generales, (aunque existan diferen-

cias territoriales considerables) a mayor nivel de transición, menor el tiempo en que las 

tasas de crecimiento se prevén que lleguen a cero o incluso a valores negativos; de la 

misma forma, se logra identificar que a mayor transición demográfica menor incidencia 

de la pobreza multidimensional

Asimismo, se evidencia que a mayor avance en el proceso de transición hay cambios 

en la edad de unión, siendo cada vez mayor, y evidenciándose un desbalance importante 

en la fecundidad que es mayor y más temprana a medida que disminuye el proceso de 

transición. 
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OPCIÓN METODOLÓGICA 2 – 
ÍNDICE DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

La segunda opción asumida en el presente trabajo parte de recono-

cer el desarrollo metodológico forjado por el profesor Alejandro Gon-

zález para generar un indicador de transición demográfica. 

Los niveles de transición que se obtienen para los distintos depar-

tamentos, cuando se utilizan los nacimientos y defunciones de las re-

troproyecciones y proyecciones de población del DANE, varían entre 

2.2 hasta 4.2 y el nivel nacional arroja un indicador de 3.9 en transición.

Este índice de transición demográfica, al adoptar valores numéri-

cos en una escala de medición de intervalo, de 1 a 5, permite estable-

cer no solo el nivel de transición, sino además precisar el valor exacto 

que adopta a lo largo de la serie de tiempo, lo que  permite identi-

ficar con precisión el grado de avance o retroceso de un territorio, 

así como las diferencias numéricas entre distintos territorios — esto 

facilita la comparación entre distintas poblaciones y la estimación de 

valores futuros del índice de transición que pueden esperarse—. 

La aplicación del índice para los departamentos de Colombia pe-

ríodo 1989- 2050  nos permite generar una clasificación o agrupación 

de departamentos de acuerdo con su avance en el proceso de transi-

ción en una escala de intervalo, superando las dificultades que ofre-

cen las escalas nominales u ordinales utilizadas tradicionalmente, tal 

como lo hicimos en la opción metodológica 1. 

En este caso tomamos de referencia los siguientes parámetros:

Valor entre 2 y 2.49

ITD entre 2.5 y 2.99

ITD entre 3.0 y 3.49

ITD entre 3.5 y 3.99

ITD entre 4.0 y 4.49

Año de referencia 2018

La transición demográfica en sus modelos originales remitía a la 

idea de que al final del proceso de transición los crecimientos se dan 

cercanos a cero; sin embargo, el modelo no propone crecimientos 

vegetativos ni totales negativos. 

La condición de tener crecimientos negativos supone muchos in-

terrogantes en tanto que estaríamos en un terreno desconocido. En 

este caso, el indicador empieza a retroceder por cuenta del compor-

tamiento vegetativo. 

Cod DANE Departamento 2018

97 Vaupés 2,2

94 Guainía 2,7

99 Vichada 2,7

91 Amazonas 2,9

44 La Guajíra 2,9

27 Chocó 3,1

95 Guaviare 3,3

18 Caquetá 3,4

81 Arauca 3,5

41 Huila 3,5

20 Cesar 3,5

47 Magdalena 3,6

86 Putumayo 3,6

13 Bolívar 3,6

23 Córdoba 3,6

70 Sucre 3,7

54 Nte de Santander 3,7

85 Casanare 3,7

19 Cauca 3,8

50 Meta 3,8

52 Nariño 3,8

15 Boyacá 3,8

76 Valle del Cauca 3,8
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Cod DANE Departamento 2018

8 Atlántico 3,9

88 Archipielago de San Andrés 3,9

100 Colombia 3,9

73 Tolima 4,0

66 Risaralda 4,0

63 Quindío 4,0

5 Antioquia 4,0

25 Cundinamarca 4,0

68 Santander 4,0

17 Caldas 4,1

11 Bogotá D.C 4,3

Ìndice de Transición Demográfica Mapa 2

2-2.5

2.5-3

3-3.5

3.5-4

4-4.5
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Una de las bondades que nos ofrece el índice de transición demo-

gráfica es que nos permite valorar su comportamiento en series de 

tiempo, de tal forma que se puede incorporar como parte de las ten-

dencias de los demás indicadores demográficos permitiendo com-

prender la forma como se mueve en el tiempo, de acuerdo con los 

cambios en la dinámica demográfica.

Colombia. 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

Dinámica demográfica e índice de transición departamentos que se encuentran por 
encima de 4 en el 2018

Gráfico 78

Gráfico 79

Transición superior a 4

A diferencia del modelo anterior trazado en la primera opción metodo-

lógica en que Bogotá se encontraba en una situación diferente de los 

demás departamentos, en este caso hay una situación relativamente 

De acuerdo con lo anterior, mostramos el comportamiento para cada uno de los grupos

más homogénea en términos de un primer grupo en que se presentan 

siete departamentos con características relativamente similares (Bogotá, 

igual que en el caso anterior, se le da el tratamiento de departamento). 

IT
D

Gráfico 78. Colombia. 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)
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Gráfico 79. Dinámica demográfica e índice de transición departamentos que se
encuentran por encima de 4 en el 2018

Bogotá 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)
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Risaralda 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)
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Gráfico 79. Dinámica demográfica e índice de transición departamentos que se
encuentran por encima de 4 en el 2018

Bogotá 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)
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Gráfico 79. Dinámica demográfica e índice de transición departamentos que se
encuentran por encima de 4 en el 2018
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Putumayo 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

En general todos estos departamentos comparten características comunes: por un lado, son los departamentos que tienen el mayor índice de 

transición, y, por otro lado, todos estos departamentos llegarán a crecimientos vegetativos negativos. 

Departamentos entre 3.5 y 4.0

En este grupo y bajo estos parámetros del índice se encuentran 15 

departamentos del país: Putumayo, Magdalena, Bolívar, Córdoba, 

Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.5 y 4 para 2018. Gráfico 80

Sucre, Norte de Santander, Casanare, Meta, Cauca, Nariño, Boyacá, 

Valle del Cauca, Atlántico, San Andrés y Cesar. 

Gráfico 79. Dinámica demográfica e índice de transición departamentos que se
encuentran por encima de 4 en el 2018
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Gráfico 80. Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.5 y 4 para 2018
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Gráfico 80. Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.5 y 4 para 2018
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Gráfico 80. Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.5 y 4 para 2018
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Gráfico 80. Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.5 y 4 para 2018

Putumayo 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

1,02

1,64
1,84

2,31

2,85
3,24

3,48
3,68 3,83 3,95 4,00 4,05 4,07 4,08

Magdalena 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

2,37
2,60 2,78 2,91 3,08 3,28

3,50 3,66 3,83 3,94 4,00 4,03 4,04 4,05

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Bolivar 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-5,00

0,00

5,00

15,00

20,00

25,00

10,00

30,00

35,00

2,40
2,61

2,88 3,03
3,29

3,47 3,58 3,71
3,90 4,03 4,07 4,09 4,10 4,09

Córdoba 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-5,00

0,00

5,00

15,00

20,00

25,00

10,00

30,00

2,54
2,73

2,94
3,18

3,40 3,52 3,58 3,70 3,85 3,93 3,97 3,98 3,98 3,98

Sucre 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-5,00

0,00

5,00

15,00

20,00

25,00

10,00

30,00

2,59
2,81

3,08 3,16
3,35

3,51 3,64 3,75 3,89 3,98 4,01 4,03 4,04 4,03

Norte de Santander 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-20,00

0,00

40,00

60,00

80,00

20,00

2,57
2,76 2,91

3,17
3,41

3,59 3,71 3,78 3,96 4,06 4,09 4,09 4,08 4,05

Casanare 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-10,00

0,00

30,00

40,00

50,00

10,00

20,00 1,65

2,22
2,58

2,97
3,32

3,55 3,69 3,82
4,02 4,14 4,19 4,22 4,22 4.20

Cauca. 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-5,00

0,00

30,00

35,00

20,00

25,00

15,00

5,00

10,00

2,16
2.53

2,75
3,04

3,39
3,63 3,75 3,83 3,92 3,98 4,02 4,04 4,03 4,02

Meta. 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-5,00

0,00

30,00

35,00

20,00

25,00

15,00

5,00

10,00

2,37
2,61

2,87
3,15

3,41
3,61 3,74 3,87 4,00 4,08 4,11 4,11 4,09 4,06

Nariño 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-10,00

0,00

30,00

20,00

10,00

2,34
2,70

2,95
3,32

3,66 3,81 3,83 3,87 3,97 4,03 4,06 4,06 4,05 4,02

Boyacá. 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-10,00

-5,00

0,00

30,00

20,00

25,00

15,00

10,00

2,75
3,06

3,25
3,49

3,68 3,74 3,79 3,90 4,02 4,07 4,07 4,05 4,03 4,01

Valle del Cauca.1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-20,00

-10,00

0,00

30,00

20,00

10,00

2,90 3,00
3,16

3,39
3,58 3,71 3,79 3,88 3,97 4,02 4,03 4,02 4,00 3,98

Atlántico 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-10,00

0,00

30,00

40,00

50,00

20,00

10,00

2,66
2,88

3,12 3,30 3,49
3,68 3,80 3,92 4,10 4,20 4,24 4,24 4,23 4,20

San Andrés 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-10,00

0,00

30,00

40,00

20,00

10,00

2,27
2,60

3,23
3,61

3,81 3,88 3,86 3,98 4,13 4,16 4,12 4,04 4,95 3,87

Cesar 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

-10,00

0,00

30,00

40,00

50,00

20,00

10,00

1.93
2,23

2,57
2,82

3,04
3,22

3,42
3,61

3,84 3,99 4,06 4,10 4,11 4,12



106

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Vale la pena destacar dos elementos de este grupo de departamen-

tos. Por un lado, tres departamentos, Valle del Cauca, Atlántico y San 

Andrés, son los únicos departamentos de este grupo que llegarían a 

crecimientos totales negativos a final del periodo de observación. Este 

último departamento tendría las mayores pérdidas de crecimiento total 

de población llegando a tasas de crecimiento negativo superiores a 6.1. 

Por otro lado, solamente el departamento de Córdoba, de acuer-

do con la proyección del índice, sería el único departamento que no 

llegaría a valores de 4.0 o superiores, mientras que Atlántico y Casa-

nare llegarían a un indicador de transición demográfica por encima de 

4.2 en los próximos años. 

Gráfico 80. Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.5 y 4 para 2018
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Departamentos entre 3.0 y 3.5

De este grupo hacen parte cinco departamentos: Huila, Arauca, Ca-

quetá, Guaviare y Chocó. A diferencia de los anteriores grupos en que 

el índice alcanza los mayores valores en la década del 40 del presen-

te siglo (no de forma exclusiva), en este caso, salvo Huila, los restan-

tes cuatro departamentos tendrán un índice de transición creciente a 

lo largo del periodo de observación. 

Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.0 y 3.5 para 2018. Gráfico 81

Gráfico 81. Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.0 y 3.5 para 2018
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De este grupo solamente Arauca y Chocó superarían en algún momento valores de cuatro en el indicador de transición mientras que ninguno 

de los departamentos tendría crecimientos totales negativos durante el periodo.

Gráfico 81. Departamentos con índice de transición demográfico entre 3.0 y 3.5 para 2018
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Chocó 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)
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Departamentos entre 2.5 y 3.0

De este grupo hacen parte los departamentos de La Guajira, Ama-

zonas y Vichada. Ninguno de estos tres departamentos llegaría a 

valores de cuatro en las próximas décadas. Llama la atención el 

rezago en este caso del departamento del Vichada que solamente 

llegaría a un indicador de transición de 3.6 en la década del 50 del 

presente siglo. 

Departamentos con índice de transición demográfico entre 2.5 y 3 para 2018. Gráfico 82

Gráfico 82. Departamentos con índice de transición demográfico entre 2.5 y 3 para 2018.

La Guajira 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

1,26
1,72 1,86 1,89

2,34 2,49
2,74

3,03
3,38

3,62 3,75 3,85 3,91 3,96

Amazonas 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-10,00

0,00

40,00

30,00

20,00

10,00

50,00

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

1,11

1,65

2,18 2,25 2,23 2,37
2,68

3,02
3,33

3,55 3,67 3,77 3,84 3,90

Vichada 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

-10,00

0,00

40,00

30,00

20,00

10,00

50,00

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

IT
D

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

TBN TBM TNM TCV TCT ITD

1,14
1,44 1,27 1,22

1,51

2,00

2,50
2,83

3,02 3,19 3,32 3,45 3,56 3,66



110

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Departamentos que se encuentran en indicador de transición demográfica menor a 2.5 Gráfico 83

Vaupés 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)

Menor de 2.5

Tal como ocurre en la opción metodológica anterior, el indicador 

de transición demográfica reitera que el departamento de Vaupés 

es el departamento que tiene el mayor rezago comparativo en el 

proceso de transición.

Gráfico 82. Departamentos con índice de transición demográfico entre 2.5 y 3 para 2018.
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Vichada 1985-2050. Dinámica demográfica - Índice de Transición Demográfico (ITD)
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Gráfico 83. Departamentos que se encuentran en indicador de transición demográfica menor a 2.5
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Ahora, bien en el futuro no será Vaupés el departamento que 

tenga el menor indicador, será el departamento de Vichada quien al 

final de la serie mantenga el mínimo indicador que solo llegará a 3.6. 

En los siguientes gráficos se comparan los resultados de las 

dos opciones metodológicas empleadas.

Opción Metodología 1

Opción Metodología 2

Clasificación de los departamentos según opción metodológica empleadaGráfico 84
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Los resultados con las dos opciones metodológicas son bastante consistentes dado que 

nos muestran grandes correspondencias entre las dos formas de categorización de los depar-

tamentos. Las diferencias más importantes se pueden sintetizar en: 

Mientras que en la primera opción metodológica Bogotá se encuentra en una categoría 

única y se muestra como la entidad con mayor avance en el proceso de transición, con la se-

gunda opción metodológica entra a ser parte de un grupo de departamentos que se encuen-

tran cercanos en el proceso de transición. 

En el otro extremo, Vaupés coincide en las dos opciones como el departamento más 

rezagado; de cerca, Guainía, Vichada y Amazonas para las dos formas de categorización. Sin 

embargo, el departamento de la Guajira en el índice de transición se encuentra más cerca a 

estos departamentos y hace parte del mismo grupo. 

En los departamentos que en la opción metodológica 1 forman parte del grupo de de-

partamentos en transición avanzada (por encima y por debajo de la tasa de remplazo) se iden-

tifica una casi total correspondencia con lo establecido en el índice de transición para los 

departamentos que se encuentran entre 3.5 y 4, salvo el departamento de Arauca que, en la 

opción metodológica dos, guardaría mayor similitud con los departamentos que se encuen-

tran en transición plena: Guaviare, Caquetá, Chocó y Huila. 
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PRIMERAS VINCULACIONES CON LA AGENDA 2030

La agenda global de desarrollo sostenible, o la agenda 2030, tiene como centro de sus prio-

ridades la búsqueda de mejores condiciones de vida y, por ello, la erradicación de la pobreza 

extrema está en el centro de las preocupaciones y de los esfuerzos globales. 

En este sentido, un primer elemento fundamental en el presente trabajo es si existía una 

asociación entre los procesos de transición y las condiciones de pobreza, de tal manera que 

se puedan  ir identificando pistas de acción. 

Lo primero que se realizó metodológicamente fue la incorporación de variables distintas 

a la demográfica que permitieran, sin salir del marco de estudio poscensal, comprender las 

formas en que interactúan los niveles de transición demográfica, calculados inicialmente con 

las variables determinadas en el marco metodológico (esperanza de vida y tasa global de fe-

cundidad) con el Indicador de Pobreza Multidimensional de medida censal. 

En este caso es importante destacar que:

El índice para la medición de la pobreza multidimensional fue diseñado por el De-

partamento Nacional de Planeación (DNP) con base en la adaptación de la metodo-

logía de Alkire y Foster para Colombia, y transferida al DANE durante el año 2012 me-

diante el CONPES 150 que estableció al DANE como el encargado oficial del cálculo 

de la pobreza multidimensional y divulgación de las cifras en el país…

Si bien la medida está compuesta por 15 variables y 5 dimensiones al igual que el di-

seño original del IPM que se construye con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

(ECV); la estimación realizada a partir de la información censal utiliza aproximaciones 

para dos de las quince variables por disponibilidad de la información. (DANE SD)

Tomando como referencia los valores medios de las variables demográficas y del índice 

de pobreza multidimensional se identificó un alto grado de asociación entre los procesos de 

transición y las condiciones de pobreza multidimensional. Distribuidos espacialmente se ob-

servan de la siguiente manera: 

ü
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Transición Demográfica (TGF-EV-IPM)Mapa 3

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Agrupaciones

Valores medios

TGF

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

4.25

3.08

2.35

2.14

1.79

64.49

70.78

75.39

76.13

76.89

76.39

60.60

41.57

29.13

18.59

EV IPM

La Guajira

Atlántico

Magdalena

Cesar
Sucre

Córdoba

Antioquia

Chocó

Risaralda

Quindío

Tolima

Bogotá

Cundinamarca

Boyacá

Santander Arauca

Casanare

Meta

Vichada

Guainía

Guaviare

Vaupés

Amazonas

Putumayo

Nariño

Cauca Huila

Caquetá

Valle del Cauca

Caldas

Bolívar Norte de Santander
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El mapa anterior nos permite identificar elementos fundamentales: por un lado, permite 

comprender los niveles de asociación entre los valores correspondientes a los indicadores 

asumidos en el presente ejercicio como referencia para el cálculo de transición demográfica 

y el indicador de pobreza multidimensional de medida censal. Como se evidencia en el mapa 

y en el cuadro de referencia de valores medios, existe una perfecta relación inversa entre 

el nivel de transición y los indicadores de pobreza, expresando una interacción permanente 

entre las condiciones de desarrollo de los territorios y las dinámicas de las poblaciones que 

allí se asientan. Cuando hablamos de interacción hacemos, en este caso, referencia a las rela-

ciones de mutua retroacción y no a las relaciones causales que nos indiquen mayor pobreza 

– menor transición. 

En países como Colombia las relaciones entre las dinámicas de las poblaciones y las con-

diciones territoriales no se expresan en un solo sentido. Cambios en las condiciones de los te-

rritorios movilizan transformaciones en las dinámicas y estructuras de las poblaciones; a la vez 

que cambios en las dinámicas de las poblaciones transforman las condiciones de desarrollo 

territorial. De tal forma que sería un error pensar de manera causal en un solo sentido de la 

relación como se ha intentado en otros momentos y marcos teóricos. En el presente intentare-

mos comprender las relaciones circulares de mutua retroalimentación entre los procesos te-

rritoriales que determinan condiciones de vida y pobreza con las condiciones de reproducción 

biológica y social de las poblaciones humanas. 

Perspectiva Propuesta

Para comprender las implicaciones de la transición demográfica en el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, es necesario considerar que la dinámica demográfica está ligada 

a las demás dimensiones del desarrollo por una intrincada trama de relaciones y forma con 

ellas un todo indisoluble, de cuyo equilibrio depende la sustentabilidad de la población y del 

territorio. (Rubiano 2011.). Además, la comprensión del entramado de relaciones que se tejen 

entre las dinámicas demográficas y otras dimensiones del desarrollo solo se logra cuando se 

toma en consideración que las poblaciones humanas mantienen relaciones de estrecha inter-

dependencia con los ecosistemas de los cuales dependen.

Cuando la dinámica demográfica interactúa con otras dimensiones del desarrollo en una 

relación de doble vía (interacción), para la reproducción biológica y social del colectivo, se ge-

neran transformaciones tanto en el territorio como en la población. Solo frente a una idea de 

bienestar, de desarrollo o un proyecto de sociedad (sean o no adecuados), la dinámica demo-

gráfica puede ser catalogada como positiva o negativa. Sin embargo, las poblaciones resultan 

más saludables y prósperas cuando logran mantener cierto equilibrio demográfico, que les 

permita reproducirse y perdurar en el tiempo.

Bajo ciertas condiciones económicas, ambientales y sociales, las características y dinámi-

cas demográficas de la población pueden convertirse en obstáculos o en facilitadores para el 

logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Todos los indicadores de los ODS son mediciones multidimensionales de las con-

diciones de vida. Se ven afectados por las principales variables demográficas (mor-

talidad, fecundidad y migración), y también las afectan, así como por las políticas 

públicas, las decisiones individuales, la formación de las familias y el desarrollo de 

los mercados, lo que en última instancia determina las características del ciclo de 

vida económico (CNT). (Turra & Fernandes, 2020, pág. 49)

En todos los casos, los cambios demográficos que se derivan de la transición demográfica 

tienen efectos positivos y negativos, condicionados o mediados por las condiciones sociales 

y económicas del país, por los modos de producción y las pautas de consumo, y por la dispo-
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nibilidad y acceso a la población de bienes y servicios básicos, trabajo, capital, conocimien-

to y tecnología. Los efectos de la dinámica demográfica sobre las condiciones de vida y el 

medioambiente siempre están mediados por el modelo de desarrollo imperante. 

Cuando se trata de alcanzar las metas de desarrollo sostenible propuestas en el 

CONPES 3918 el resultado dependerá no solo de los esfuerzos en inversión y gestión pú-

blica, sino del comportamiento de la dinámica demográfica, pero este efecto a su vez de-

pende del tipo de arreglos económico y sociales que refuerzan o contrarrestan los efec-

tos adversos de una transición demográfica avanzada.  El informe voluntario de Colombia 

sobre su avance en los ODS reconoce la estrecha interdependencia que existe entre los 17 

objetivos de desarrollo sostenible: 

El desarrollo sostenible requiere de la participación y compromiso de todos los 

actores sociales. Gobiernos nacionales y subnacionales, sector privado, acade-

mia, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general son actores 

transformadores que tienen un rol dentro del posicionamiento de un modelo de 

desarrollo sostenible que, por definición, debe conciliar el crecimiento econó-

mico con el bienestar social y la protección del planeta. Adicionalmente, la Es-

trategia para la Implementación de los ODS en Colombia define, dentro de sus 

objetivos, el trabajo multiactor. 

La migración que por ahora ha desempeñado un papel muy importante en la sostenibili-

dad demográfica de buena parte de los municipios del país puede también revertir su tenden-

cia y contrarrestar el ya débil crecimiento de las entidades territoriales como ya ocurre en el 

84% de los municipios. 

Los esfuerzos para estabilizar la población deben redoblarse, más, cuando a nivel territo-

rial, las desigualdades se han profundizado y han llevado a muchos municipios a una situación 

de insustentabilidad y/o de insostenibilidad demográfica, y con ello a la pérdida de su soste-

nibilidad fiscal, con lo que tenderían a desaparecer como entidades geopolíticas. 

En el reciente informe sobre los efectos de la pandemia 

en el logro de los ODS quedó claro que se tuvieron 

efectos negativos en  todos los indicadores, excepto 

uno, y que buena parte de ellos han alcanzado valores 

correspondiente a aquellos observados una o dos 

décadas atrás, (pobreza, educación salud, desigualdad), 

lo que sin duda contribuye a acelerar los procesos de 

transición demográfica toda vez que el incremento 

de la mortalidad unido al descenso de la fecundidad 

nos acerca más rápidamente a tasas de crecimiento 

vegetativo cero y tasas de crecimiento total negativas. 
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ODS 1 – FIN DE LA POBREZA

Quizás este sea uno de los principales objetivos trazados en el marco 

de la agenda global, pues se ha establecido como objetivo erradicar 

la pobreza en todas sus formas y dimensiones. En el plano nacional, 

este objetivo concentra gran parte de los esfuerzos en materia de 

política social y económica, teniendo en cuenta que una cantidad de 

recursos y objetivos propuestos en el Plan Nación de Desarrollo están 

dirigidos a transformar condiciones de pobreza. 

Para el caso del presente ejercicio tomamos como referencia tres 

indicadores de referencia censal:

 Índice de Pobreza Multidimensional

Porcentaje de Población Afiliada al sistema de seguridad 

social en salud

Personas en condición de miseria

Índice de Pobreza Multidimensional

De acuerdo con el portal de ODS en Colombia, el país estableció 

una meta relacionada con la pobreza multidimensional para el año 

2030. Dicha meta se relaciona con reducir la pobreza multidimensio-

nal a 8.4%.

Si bien a lo largo del documento se ha puesto en evidencia una 

relación entre los momentos de transición y la pobreza multidimen-

sional — para el caso referenciado con anterioridad se vincula con el 

número de hijos—, en este caso, lo correlacionamos de manera direc-

ta con el índice de transición demográfica:

Relación entre índice de pobreza multidimensional e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 85

Fuente: elaboración propia 
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Relación entre proporción de personas en condición de miseria e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 86

Fuente: elaboración propia 

Como se evidencia en la gráfica anterior existe una relación in-

versa entre el nivel de transición demográfica y el Índice de Pobre-

za Multidimensional. Conforme a la meta nacional para este indi-

cador, Bogotá, que es la única entidad territorial que se encuentra 

en transición muy avanzada, sería la que se va acercando a la meta 

nacional para 2030. Los departamentos que se encuentran en fase 

de transición avanzada por debajo de la tasa de reemplazo se en-

cuentran en un amplio rango entre 16% y 37%. Ahora bien, el 85% de 

estas entidades territoriales se encuentran en un rango inferior al 

30%, destacándose que Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca 

(dentro de este grupo) son los departamentos que se encuentran 

por debajo del 20%.

Los departamentos que se encuentran en transición avanzada, 

pero por encima de la tasa de remplazo presentan un indicador de 

pobreza multidimensional que va entre 16% (caso San Andrés) y 46% 

en el caso de Sucre. En este caso el 63% de las entidades territoriales 

se encuentran por debajo de 40% de incidencia de pobreza, mientras 

que Córdoba, Sucre y Magdalena superan este umbral. 

Los departamentos en plena transición tienen una condición muy 

dispersa: el departamento del Huila se ubica en un punto intermedio 

entre los departamentos de transición avanzada según si son mayo-

res o menores a la tasa de remplazo, mientras que Caquetá y Guavia-

re están cercanos a los más rezagados de transición avanzada con 

indicadores de pobreza cercanos a 50%. Por su parte, Chocó y Guajira 

superan el 60%. En el caso de Amazonas, que hace parte del grupo de 

departamentos que se encuentran en transición moderada, está muy 

cercano a estos últimos, mientras que Vichada y Guainía se acercan 

al comportamiento de Vaupés con los indicadores más altos de po-

breza cercanos al 80%.

Si tomamos de referencia que el país tendrá que hacer un es-

fuerzo para llevar el indicador de 25 a 8.5 en 12 años — si se hace 

la misma relación para otros departamentos, empleando la misma 

constante de esfuerzo— departamentos como Vaupés tardarían 51 

años en llegar a la meta establecida para el nivel nacional.  De esta 

forma, solo 12 departamentos serían los que llegarían al cumpli-

miento de la meta nacional.

Personas en Condición de Miseria

Para el caso del indicador de personas en condición de miseria existe 

un consenso universal en términos de erradicar completamente la 

pobreza extrema. En este sentido, la medida de miseria proporciona-

da por DANE a partir de los datos censales registra que, para el país, 

la proporción de personas en situación de misera es de 3.71. 

Del total de las entidades territoriales, 17 se encuentran por debajo 

del promedio nacional — llama la atención que Bogotá, Quindío, Valle 

del Cauca y Cundinamarca se encuentran cercanos a la meta, tenien-

do en cuenta que este indicador se encuentra por debajo de 1—. 
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En términos de transición significa que tienen un indicador de proporción de personas en 

miseria por debajo de 5: Bogotá que se encuentra en transición muy avanzada; todos los de-

partamentos que están por debajo de la tasa de reemplazo en transición avanzada; Casanare 

y Putumayo de los que están por encima de la tasa de remplazo y Huila de transición plena. 

En el caso opuesto, los departamentos que se encuentran en transición moderada, en 

particular Guainía y Vichada, así como Vaupés que está en transición incipiente, presentan los 

mayores indicadores superiores al 35% y Vichada llegando a 50.

Esto de entrada plantearía la necesidad de establecer esfuerzos mucho mayores para re-

ducir este indicador en los departamentos anteriormente mencionados, caso contrario en el 

cual el país logrará la meta. Mucho más cuando los efectos de la pandemia han generado un 

retraso en el logro de las metas. 

No obstante, la coyuntura económica y social actual resultado de la pandemia del 

COVID-19 ha generado retrocesos en la senda de reducción de la pobreza: entre 

2019 y 2020, un total de 3,5 millones de personas entraron a la pobreza monetaria, y 

2,8 millones de personas ingresaron a la pobreza monetaria extrema (DANE, 2021c). 

En 2020, el 42,5 % de los colombianos se encontraba en condición de pobreza mo-

netaria, lo cual representa un aumento de 6,8 pp frente a 2019, cuando fue 35,7 %. A 

su vez, la pobreza monetaria extrema en el país para el año 2020 fue de 15,1 % con 

5,5 pp, superior a la incidencia registrada en el 2019. (Gobierno de Colombia, 2021, 

pag. 29)

Esto significa que Colombia deberá hacer esfuerzos mayores para el cumplimiento de la 

meta para lo cual se requiere una mayor inversión en política social y económica que contribu-

ya con la reactivación, de forma que no se genere más retraso en el cumplimiento de la meta 

tanto de pobreza como de pobreza extrema. 

Si empleamos la misma condición que en el caso 

anterior, en el cual se asume que el país alcanzará 

la meta de erradicar la pobreza extrema en 2030, el 

esfuerzo de 12 años será llevar a cero el indicador 

y con la misma fuerza, con la misma intensidad, 

17 entidades territoriales llegarían a la meta, pero 

departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés 

tardarían más de cien años para llegar a la meta.  
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Porcentaje de personas afiliadas al sistema 
de seguridad social en salud

Para el caso de aseguramiento al sistema de seguridad social en 

salud el país se ha trazado como meta llegar a una cobertura del 99% 

según el explorador de datos de ODS de DNP. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, este indicador 

no tiene un comportamiento homogéneo en términos del proceso de 

transición demográfica. 

Relación entre aseguramiento en salud e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 87

Fuente: elaboración propia 

A diferencia de los anteriores indicadores, en este caso, Bogotá 

como entidad territorial con el proceso más avanzado en transición 

no se encuentra en el nivel más avanzado de cumplimiento de esta 

meta. Asimismo, las entidades territoriales que más han avanzado 

son Boyacá, Nariño, Cundinamarca y Córdoba que se encuentran por 

debajo de 18% de privación de acceso al sistema de aseguramiento. 

El país en promedio se encuentra en 20.17% de privación y 13 entida-

des territoriales se encuentran por debajo de este promedio. 

Solamente Guainía, Amazonas, Vichada y Vaupés se encuentran 

por encima del 30% siendo Vichada el departamento que muestra las 

mayores privaciones con un porcentaje superior al 45%. 
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ODS 2 – HAMBRE 0

Para el caso del ODS 2 – Hambre 0, el programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD considera que uno de los mayores 

obstáculos al desarrollo sigue siendo el hambre y la desnutrición que 

padecen gran número de poblaciones de los países en desarrollo. 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan terminar con todas 

las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso 

de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación sufi-

ciente y nutritiva durante todo el año”. (PNUD, 2021)

En el caso de Colombia, se han trazado varias metas relacionadas 

con este objetivo que están relacionadas con acceso universal a los 

alimentos, terminación de todas las formas de desnutrición y produc-

ción sostenible de alimentos. 

Para el caso del presente tomamos como referencia solamente 

el indicador de Tasa de Mortalidad por Desnutrición de Menores de 

5 años.

Relación entre tasa de mortalidad por desnutrición de niños menores de cinco años e 
Índice de Transición Demográfico 2018

Gráfico 88

Fuente: elaboración propia 

El gráfico muestra que  hay un avance significativo del país en su con-

junto. Cerca del 80% de las entidades territoriales del país presentan una 

tasa inferior a 10 por cada 100.000 menores de cinco años muertos por 

desnutrición. En el otro extremo se encuentran Guainía, Vichada y la Gua-

jira. Muy llamativo es el caso de Vichada con tasas que superan 100 por 

mil, siendo de lejos el departamento con mayor rezago en esta materia.
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Relación entre tasa de mortalidad infantil e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 89

Fuente: elaboración propia 

ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR

Un lugar muy importante dentro de la agenda 2030 lo ocupan los 

temas de salud y bienestar, pues expresan mejorías en las condicio-

nes de vida de las poblaciones y ponen en evidencia desigualdades 

evidentes en los territorios que afectan el cumplimiento de compro-

misos de desarrollo. 

“La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible, y la 

Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos. 

Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas 

y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el 

medioambiente, la lucha continua contra el VIH y otras enfermeda-

des infecciosas, y los nuevos problemas de salud, como las enferme-

dades no transmisibles. La cobertura universal de salud será integral 

para lograr el ODS 3, terminar con la pobreza y reducir las desigualda-

des. Las prioridades de salud global emergentes que no se incluyen 

explícitamente en los ODS, incluida la resistencia a los antimicrobia-

nos, también demandan acción.” (PNUD, 2021)

Colombia ha establecido al menos ocho metas para el compo-

nente de salud relacionadas con: reducir la mortalidad materna, aca-

bar con las muertes prevenibles de menores de 5 años, luchar contra 

las enfermedades transmisibles, reducir la muerte por enfermedades 

no transmisibles, prevenir el abuso de sustancias, reducir las muertes 

en carreteras, acceso universal a salud sexual y reproductiva, alcanzar 

la cobertura universal en salud y reducir las muertes y enfermedades 

causadas por productos químicos peligrosos. 

Para efecto del presente estudio tomamos como referencia solo 

dos indicadores 

 Tasa de mortalidad infantil

 Tasa de mortalidad materna

Tasa de Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil ha sido empleada como una importante 

medida de desarrollo, pues la mortalidad infantil puede ser expresión 

de desigualdades sociales de los niños, niñas y sus familias (Orbea 

Lopez, 2020).

Colombia ha establecido la meta de reducir la mortalidad infantil 

a 14 por cada mil nacidos vivos. En este caso, encontramos que  hay 

un patrón que vincula la tasa de mortalidad infantil con los procesos 

de transición demográfico. 
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La tasa nacional para el año 2016 se calculaba en 16.7 menores de 

un año muertos por cada 1.000 nacidos vivos. Quienes se encuentran 

con menores tasas de mortalidad infantil son aquellos departamen-

tos que se encuentran más avanzados en los procesos de transición 

demográfica. Bogotá, Quindío, Caldas, Santander y Valle del Cauca 

se encuentran con una tasa de mortalidad infantil inferior a 13 por mil 

nacidos vivos. 

Los departamentos que se encuentran en proceso de transición 

moderada, plena e incipiente son aquellos departamentos que cuen-

tan con las mayores tasas (con excepción de Huila y Caquetá), en este 

caso, Amazonas es el departamento con la mayor tasa : 48.1. 

Si la tasa esperada en 2030 como meta nacional es 14, en el año 

2016 nueve de los departamentos ya habrían superado la meta, 7 más 

se encuentran por debajo de 20  y los restantes 12 oscilan en tasas 

entre 20 y 48. 

Tasa de mortalidad materna

De acuerdo con el documento de informe voluntario 2021, la mor-

talidad materna se ubica como una de las 10 prioridades en salud 

definidas en el plan nacional de desarrollo. La meta nacional que se 

estableció en este caso es de 32 defunciones por cada 100.000 na-

cidos vivos. 

Relación entre Tasa de Mortalidad Materna e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 90

Fuente: elaboración propia 

Seis de los departamentos (Huila, Tolima, Valle del Cauca, Bogo-

tá, Meta y Casanare) se encuentran por debajo de la meta nacional, 

tres departamentos más (Antioquia, Cauca y Risaralda) se encuen-

tran por debajo de 40. 

En el caso opuesto se encuentran Guainía y Vichada con tasas 

que superan 300 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Como 

se observa, las disparidades en este caso son más que eviden-

tes, territorialmente las distancias entre unos departamentos, en 

este caso los que tienen mayores avances en los procesos de 

transición y los que se encuentran rezagados con tasas que, en 

el mejor de los casos, quintuplican la tasa nacional, como es el 

caso de Vaupés.
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Relación entre proporción de personas analfabetas e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 91

Fuente: elaboración propia 

ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD

El objetivo de educación de calidad busca garantizar una educación 

de calidad, inclusiva y equitativa que promueva oportunidades para 

todos durante toda la vida. 

“El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para 

todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de 

los motores más poderosos y probados para garantizar el desarro-

llo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las 

niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita 

para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a forma-

ción técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingre-

sos, además de lograr el acceso universal a educación superior de 

calidad.” (PNUD, 2021)

Colombia ha trazado dieciséis metas para el tema de educación 

de calidad alrededor de seis ejes: educación básica y media gratuita, 

igual acceso a educación prescolar de calidad, igualdad de acceso 

a educación técnica – vocacional y superior, no discriminación en la 

educación y, alfabetización y aptitudes aritméticas universales. 

En el presente ejercicio se ha apelado a cuatro indicadores de re-

ferencia censal y un indicador adicional. Los indicadores son:

 Analfabetismo

 Bajo logro educativo

 Inasistencia escolar

 Sabe leer 

 Cobertura de educación superior

Analfabetismo

En el nivel nacional se estableció como meta a 2030 una tasa de anal-

fabetismo de 3%. De acuerdo con los resultados del CNPV 2018 el 

país se encontraría en 11.5%. 
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En este caso, de acuerdo con el momento de transición demográ-

fica,  existe una evidente relación inversa en la que un mayor proceso 

de transición nos expresa menores niveles de analfabetismo. 

Bogotá, como entidad territorial en transición muy avanzada, y  

San Andrés se encuentran muy cerca del cumplimiento de la meta 

nacional, pues en ambos casos rondan alrededor de 3%. Ocho en-

tidades territoriales, incluidas las dos anteriores, se encuentran con 

porcentajes de analfabetismo inferiores al 10% y cinco más comple-

tan el paquete de entidades que se encuentran por debajo del pro-

medio nacional. 

Solamente la Guajira se encuentra en porcentaje de analfabetis-

mo superior al 30% presentando el mayor rezago en el cumplimiento 

de esta meta, mientras que otros siete departamentos están por en-

cima de 20%. 

Bajo Logro Educativo

Si bien no se encuentra un indicador o meta asociada con este in-

dicador en el plano nacional, recordando que se considera que hay 

bajo logro educativo cuando una persona del hogar mayor de 15 años 

tiene menos de 9 años de educación promedio. 

El nivel nacional se encuentra en un indicador de 46% de bajo 

logro educativo. De forma similar, Bogotá, San Andrés, Valle del 

Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Santander son los departamentos 

que se encuentran por debajo del promedio nacional. 

Relación entre proporción de personas con bajo logro educativo e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 92

Fuente: elaboración propia 

Salvo Cauca, Arauca y Nariño, todos los demás departamentos del 

grupo de transición avanzada se encuentran en un rango entre 35 

y 55% de bajo logro educativo, mientras que los departamentos de 

transición plena, moderada e incipiente se encuentran entre 60 y 76%.
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Inasistencia escolar

Igual que en el caso anterior, para este indicador no existe una 

meta asociada en ODS para el país. Sin embargo, la medida censal 

de pobreza multidimensional considera que una persona tiene pri-

vación de inasistencia escolar “si pertenece a un hogar que tiene, 

al menos, un niño entre 6 y 16 años que no asiste a una institución 

educativa”. (DANE)

Relación entre proporción de personas con inasistencia escolar e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 93

Fuente: elaboración propia 

El promedio nacional para este indicador se ubica en 5.93% y, en este 

caso, 11 entidades territoriales se encuentran por debajo del promedio 

nacional. El promedio nacional se encuentra en un punto en el cual se 

encuentra la mayoría de departamentos que constituye el proceso de 

transición avanzada, mientras que por encima del 10% se encuentran de-

partamentos en plena transición, transición moderada e incipiente.
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Cobertura de educación superior

Este indicador (que no es de medida censal) mide la relación porcentual 

entre el total de estudiantes matriculados en programas de pregrado 

(técnicos, tecnológicos y universitarios), independientemente de la edad 

que estos tengan, respecto al total de la población entre 17 y 21 años 

(rango de edad teórico). (Departamento Nacional de Planeación, 2021)

El país ha establecido una meta para 2030 de llegar al 80%. El in-

dicador para 2018 en el plano nacional es de 53%. Como se ve en 

el siguiente gráfico, en este caso existe una perfecta relación directa 

entre el progreso en la transición demográfica y los porcentajes de 

cobertura de educación superior. 

Es evidente que Bogotá se encuentra distante del resto de los 

territorios, incluso con coberturas superiores al 100% lo que estaría 

indicando es que concentra la oferta educativa que absorbe otras re-

giones del país. 

Relación entre Cobertura en Educación Superior e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 94

Fuente: elaboración propia 

Un grueso importante de departamentos que se encuentran en 

procesos de transición avanzada (en este caso particular por debajo 

de la tasa de remplazo) se encuentran cercanos a 60%, mientras que 

el grueso de departamentos que están en transición avanzada, pero 

por debajo de la tasa de remplazo y los que se encuentran en plena 

transición están alrededor de una cobertura del 30%.

Por su parte los departamentos que se encuentran en transición 

moderada e incipiente no llegan a coberturas del 15% y en el caso de 

Vaupés el porcentaje es del 3%. 
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Relación entre Cobertura en Educación Superior e Índice de Transición Demográfico 2018 Relación entre 
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Fuente: elaboración propia 

ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO

La agenda de desarrollo global pone un acento importante sobre la igual-

dad entre los géneros como un asunto de trascendente para avanzar en la 

construcción de un desarrollo equitativo, la posibilidad de un crecimiento 

económico y un desarrollo global. Como lo afirma PNUD, las condiciones 

vigentes, aunque representan avances, siguen manteniendo una estructura 

desigual en el acceso a condiciones de vida dignas para hombres y mujeres. 

Pero, aunque hay más mujeres que nunca en el mercado 

laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas re-

giones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los 

mismos derechos laborales que tienen los hombres. La vio-

lencia y la explotación sexual, la división desigual del tra-

bajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado 

de otras personas- y la discriminación en la toma de deci-

siones en el ámbito público son grandes obstáculos que 

aún persisten. El cambio climático y los desastres continúan 

teniendo un efecto desproporcionado en las mujeres y los 

niños, al igual que el conflicto y la migración. (PNUD, 2021)

Para el caso de Colombia, el país estableció al menos seis metas 

relacionadas con: poner fin a la discriminación contra las mujeres 

y niñas, poner fin a la violencia contra las mujeres y la explotación, 

eliminar los matrimonios obligados y la mutilación genital, valorar el 

cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésti-

cas compartidas, tener igualdad de oportunidades y participación en 

posiciones de liderazgo, y acceso universal a los derechos y salud 

sexual y reproductiva. 

Justamente en la última de las metas se ha establecido que uno de 

los indicadores de seguimiento tiene que ver con la tasa de fecundidad 

específica para adolescentes. La meta que el país ha establecido en este 

indicador busca llevar la tasa a 46.0 nacimientos por cada 1.000 mujeres 

entre 15 y 19 años. 

Para 2018, de acuerdo con el seguimiento de DNP a las metas nacio-

nales, este indicador se encontraba en 58.8 nacimientos en mujeres entre 

15 y 19 años. De esta forma, para el seguimiento de este ODS, cruzamos el 

avance por departamento frente a índice y nivel de transición. 

En el reporte nacional, se identifica que seis entidades territoriales ya 

han cumplido la meta: San Andrés, Bogotá, Valle del Cauca, Caldas, Na-

riño y Boyacá. Otros siete departamentos se encuentran por debajo del 

promedio nacional que forman parte de los departamentos avanzados 

en transición demográfica. 

En este caso, en particular, es necesario mencionar que departa-

mentos que se encuentran en transición avanzada por debajo de la 

tasa de reemplazo presentan mayores tasas que los departamentos 

en plena transición y en transición moderada e incipiente. 

Ahora bien, las mayores tasas específicas las presenta Guainía y 

Cesar, en el primero de los casos con tasas superiores a 110 por mil y 

en el segundo de los casos tasas cercanas a 100.  
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ODS 6 – AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

En términos generales el acceso al recurso agua y al saneamien-

to es fundamental para el desarrollo humano, es fuente de protec-

ción contra enfermedades, para el desarrollo social y el crecimiento 

medioambiental. (BM)

En términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el país ha 

establecido cinco metas alrededor de estos dos temas: agua po-

table segura y asequible; erradicar la defecación al aire libre y pro-

porcionar acceso a saneamiento e higiene; mejorar la calidad del 

agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura; 

aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros 

de agua dulce; gestión integrada de los recursos hídricos y coope-

ración transfronteriza. 

Para efectos del presente, asociados a las medidas de pobreza 

multidimensional, se han seleccionado cuatro indicadores relacio-

nados con: 

 Proporción de personas sin servicio de alcantarillado 

 Proporción de personas sin servicios de recolección de basuras 

 Proporción de personas sin acceso a agua mejorada

 Proporción de personas sin acceso a acueducto

Relación personas sin servicios públicos e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 96

Amazonas

Antioquia

Arauca

Archipielago de San Andrés Atlántico

Bogotá D.C

Bolívar

Boyacá

Caldas

Caquetá

Casanare
Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Guainía

Guaviare

La Guajíra

MetaNariño

QuindíoSantander

Sucre

Tolima

Vaupés

Vichada

2.5

3.0

3.5

4.0

0.25 0.50 0.75 1.00
Proporción de Personas con Servicio de Alcantarillado

In
di

ce
 d

e 
Tr

an
si

ci
ón

 D
em

og
rá

fic
a

Estado TD

a
a
a
a
a
a

Avanzada

Avanzada <TMR

Incipiente

Moderada

Muy Avanzada

Plena

Año 2018
Índice de Transición Demográfica vs Proporción de Personas con Servicio de Alcantarillado



131

E
S

T
U

D
IO

S
 P

O
S

C
E

N
S

A
L

E
S

Amazonas

Antioquia

Arauca

Archipielago de San Andrés Atlántico

Bogotá D.C

Bolívar

Caldas

Casanare
Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Guainía

Guaviare

Huila

Nariño

Putumayo

Quindío

Sucre

Vaupés

Vichada

2.5

3.0

3.5

4.0

0.25 0.50 0.75 1.00
Porcentaje de personas con adecuada eliminación de excretas

In
di

ce
 d

e 
Tr

an
si

ci
ón

 D
em

og
rá

fic
a

Estado TD

a
a
a
a
a
a

Avanzada

Avanzada <TMR

Incipiente

Moderada

Muy Avanzada

Plena

Año 2018
Índice de Transición Demográfica vs Porcentaje de personas con adecuada eliminación de excretas

Amazonas

Antioquia

Arauca

Archipielago de San Andrés Atlántico

Bogotá D.C

Bolívar

Boyacá

Caldas

Caquetá

Casanare
Cauca

Chocó

Córdoba

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajíra

Putumayo

Quindío

Vaupés

Vichada

2.5

3.0

3.5

4.0

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Proporción de Personas con Acceso a Agua Mejorada

In
di

ce
 d

e 
Tr

an
si

ci
ón

 D
em

og
rá

fic
a

Estado TD

a
a
a
a
a
a

Avanzada

Avanzada <TMR

Incipiente

Moderada

Muy Avanzada

Plena

Año 2018
Índice de Transición Demográfica vs Proporción de Personas con Acceso a Agua Mejorada



132

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Los cuatro indicadores tienen un comportamiento muy similar. En 

general se logra identificar una relación en términos de mayores indi-

cadores de transición demográfica significan menores accesos a los 

servicios de agua y saneamiento básico. 

La meta nacional en materia de acceso a agua potable es de 

100% para 2030 y de acuerdo con el reporte de avance de la meta 

para el año 2018 se encontraba en 88%. En este caso, de acuer-

do con la transición, Bogotá, que se encuentra en transición muy 

avanzada, está en una proporción cercana al 100%, mientras que el 

grueso de los departamentos en transición avanzada se encuentra 

en proporciones de acceso a agua cercanos al 20%. San Andrés apa-

rece con un aparente rezago en el que la proporción de acceso es 

solo del 25%, siendo con Guainía los departamentos con menores 

accesos a agua. No obstante, el caso de San Andrés amerita una 

mirada diferente si se tiene en cuenta su condición de Isla Caribeña. 

El comportamiento es muy similar cuando se analiza el acceso a 

servicio de acueducto. 

La situación varía ligeramente en materia de recolección de basu-

ra y saneamiento básico (alcantarillado). En este último caso Bogotá 

y la mayoría de los departamentos de transición avanzada se distan-

cian de manera importante de los departamentos que se encuentran 

en plena transición y en transición moderada. En este caso, de nuevo 

San Andrés aparece rezagada con coberturas cercanas al 25% mien-

tras que Vichada no llega al 10% de cobertura. 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

ODS 7 – ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

En este caso el país se ha trazado la meta de que para el año 2030 

el 100% de los colombianos tengan acceso a energía eléctrica. En 

términos de transición demográfica Bogotá con coberturas cer-

canas al 100% y todos los departamentos de transición avanzada 

salvo Putumayo se encuentran con porcentajes de cobertura su-

periores al 90%

Relación personas sin servicios públicos e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 97

Vichada y Vaupés vuelven a ser en este caso los departamentos 

con mayores rezagos en el cumplimiento de esta meta. Tiene que ver 

además con departamentos con bajas densidades y altos niveles de 

dispersión territorial, situación que hace más difícil el cumplimiento 

de las metas, pues llevar conectividad a territorios con estas caracte-

rísticas exige altas inversiones de las administraciones locales.
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ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

En este caso tomamos de referencia el indicador de trabajo informal, 

aunque este no esté considerado en las metas trazadoras.

Fuente: elaboración propia 

Relación entre personas con trabajo informal e Índice de Transición Demográfico 2018Gráfico 98

En este caso los porcentajes se ubican entre 78% y 95% lo que significa un 

alto nivel de informalidad que, en el caso de Colombia y de los países de la re-

gión, puede verse incluso incrementados por efecto de la pandemia. 

Los departamentos de Chocó, Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés 

son los que cuentan con mayores niveles de informalidad laboral. 

Se pueden concluir de este apartado al menos tres elementos: por 

un lado, se logra identificar que  existe una relación significativa entre el 

indicador de transición y los indicadores de ODS seleccionados. Esto nos 

puede ir llevando a pensar que, en general, los procesos de transición 

demográfica pueden servir de referencia para pensar en los procesos 

de desarrollo, y en este sentido, el índice de transición demográfica nos 

puede mostrar las tendencias de desarrollo en las series de tiempo. 

En este sentido, se logra evidenciar en los anteriores gráficos 

importantes rezagos en el cumplimiento de las metas, en parti-

cular, los departamentos que se encuentran en transición mode-

rada e incipiente. Estos se encuentran, en la mayoría de casos, 

lejos de cumplimiento de las metas establecidas por el gobierno 

nacional para los indicadores de desarrollo, lo que da muestras, 

seguramente, de que estos territorios no llegarán a la meta en la 

próxima década. 

Como ha ocurrido con otros indicadores, entre ellos los de Objeti-

vos de Desarrollo de Milenio que se cumplieron en 2015, en muchas 

de las metas, el país cumplió en el agregado, pero se observaron di-

ferencias muy importantes en la desagregación territorial, bien por 

departamento, municipio e incluso zona. Ese mismo comportamiento 

se logra intuir en esta ocasión: es posible que el país llegue al cum-

plimiento de las metas impulsado por el comportamiento de Bogotá 

y los departamentos que se encuentran en transición avanzada, pero 

se mantendrá la brecha con los departamentos en transición mode-

rada e incipiente. 
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136

ü

 Existen diferentes propuestas metodológicas para valorar los procesos de transición 

demográfica, pero en general todos coinciden en el empleo de variables asociadas a la di-

námica vegetativa de las poblaciones humanas. Para el presente ejercicio se desarrollan dos 

opciones metodológicas que apelan de la misma manera a los factores que determinan el 

crecimiento vegetativo y aunque toman indicadores diferentes terminan siendo coinciden-

tes en la mayoría de los casos en términos de identificar los momentos o procesos de tran-

sición de cada una de las entidades territoriales departamentales del país. 

 En la primera opción metodológica se emplearon la esperanza de vida y la Tasa Global 

de Fecundidad como indicadores de referencia, lo que permitió identificar a las treinta y tres 

entidades territoriales en grupos de transición bajo las categorías de: transición muy avan-

zada, transición avanzada, transición plena y transición moderada. Bajo esta clasificación, y 

tomando como referencia los dos indicadores anteriormente mencionados, Colombia, visto 

como unidad territorial, se encontraría en un momento de transición avanzada con esperan-

zas de vida que superan los 76 años y una tasa global de fecundidad que se encuentra por 

debajo del nivel de remplazo. 

 Sin embargo, una de las principales conclusiones es que, si bien el país como uni-

dad se encuentra en un momento avanzado de transición, cuando se desagrega por enti-

dades territoriales departamentales existen diferencias importantes. Solamente Bogotá se 

encuentra en un estado de transición muy avanzada, mientras que 23 departamentos que 

corresponde al 70% de estas entidades se encuentran en un proceso de transición avanza-

da. Cinco departamentos se encuentran en plena transición, tres en transición moderada y 

una entidad territorial (Vaupés) se encuentra en una transición incipiente con fuertes rezagos 

en términos de esperanza de vida y tasa global de fecundidad. 

 En el caso de Bogotá (que es s la única entidad que se encuentra en un proceso de 

transición muy avanzada) las tasas de fecundidad se encuentran por debajo de los nive-

les de reemplazo desde hace casi dos décadas. Bajo estas características los procesos de 

crecimiento entran a depender, en gran medida, de la dinámica migratoria que le seguirá 

generando saldos positivos de acuerdo con la proyección del DANE. Sin embargo, Bogotá 

entrará en una fase aun desconocida dado que no hay un antecedente reciente: llegará a 

crecimientos vegetativos negativos y se acercará hacia 2050 a crecimientos totales nega-

tivos con lo cual la Capital del país entrará en un momento de pérdidas de población. Esta 

condición podría significar una situación de vulnerabilidad demográfica, si se tiene en cuen-

ta que la hipótesis que asume la proyección le otorga un peso importante a la migración, y 

si cambian las condiciones tanto internas como internacionales, la situación de ser receptor 

de población podría transformarse rápidamente. Bogotá, producto de su dinámica propia, 

hoy cuenta con una población que envejece a un ritmo acelerado y para 2050 pasará de 200 

mayores de 60 años por cada 100 menores de 15, situación que necesariamente se traduce 

en importantes desafíos de política pública, social y económica. 

 Para el caso de los departamentos que se encuentran en procesos de transición avan-

zada, un grupo de departamentos de la denominada zona cafetera muestra características 

similares a Bogotá, aunque más acentuadas en términos de una tendencia hacia crecimien-

tos vegetativos y totales negativos que, de acuerdo con la proyección, se darían hacia me-

diados de la década de los cuarenta del presente siglo. Estos departamentos presentan 

índices mayores de envejecimiento poblacional y un cambio importante en la estructura 

por edades. 
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 Los departamentos en transición plena cuentan con una característica un poco dife-

rente en tanto estos departamentos no se encontrarían cercanos a niveles de crecimientos 

(vegetativo y total) negativos. En estos departamentos, al igual que los de transición mode-

rada e incipiente, los procesos de envejecimiento son más lentos presentándose hoy estruc-

turas de población más joven. 

En términos de determinantes se identificaron elementos importantes que se podrían 

resumir en:

 Sí parece existir una estrecha interrelación entre los procesos de transición demográfica y las 

dinámicas de pobreza, en este caso, con el indicador de pobreza multidimensional medido en el 

censo. En la medida en que el proceso de transición se encuentra más avanzado coincide con la 

menor prevalencia de pobreza multidimensional. Pero esta condición exige una lectura cuidadosa 

y detallada, preferimos pensar en un elemento de interacción e interrelación, pero no en un sentido 

causal sino más en una lógica circular o dinámica. Con esto se hace referencia a que es imposible 

afirmar en un sentido lineal que mayor transición significa mayor desarrollo o menor pobreza. Tam-

poco es posible afirmar tajantemente que los territorios más desarrollados son aquellos que han 

transformado su dinámica demográfica. Pensamos, entonces, que las condiciones de vida de los 

territorios contribuyen a la transformación de los patrones de reproducción biológica y social, a la 

vez que la dinámica propia de las poblaciones puede generar condiciones de posibilidad para un 

desarrollo social y económico. 

 De la misma forma, los resultados no son concluyentes en términos de condiciones 

asociadas a las dinámicas reproductivas con factores sociales como la educación. Los re-

sultados aquí encontrados son de difícil interpretación en tanto las tradiciones bibliográficas 

nos han mostrado que hay diferencias entre tener o no tener hijos en relación con las con-

diciones de posibilidad de pobreza. En este caso, tener hijos nos muestra menor incidencia 

de pobreza frente a mujeres que no tienen hijos. Sin embargo, el número de hijos si parece 

tener una relación directa, en cuanto mayor cantidad de hijos coincide con mayor presencia 

de pobreza multidimensional. Ahora bien, no es posible afirmar que mayor número de hijos 

conlleva a mayor pobreza; tampoco es posible mencionar que la pobreza conlleve a más 

hijos. Sí hay una relación directa, pero será necesario seguir explorando las multi causas y 

las multi determinaciones e interacciones entre las dos variables a fin de no caer en reduc-

cionismos o interpretaciones apresuradas que pueden conllevar a malas tomas de decisión 

en materia de política pública. 

 Lo que sí se ha logrado evidenciar es que existen cambios en los patrones de unión, fun-

damentalmente en la edad en que las mujeres cambian su estado conyugal— dicha edad, ade-

más de que cambia de acuerdo con los procesos de transición demográfica, tiende a postergar-

se en el tiempo o, en otras palabras, a correr el calendario de uniones—. Entre más avanzados se 

encuentran los procesos de transición, mayor es la edad de unión de las mujeres. 

 Y, por último, es clara una brecha en la actividad entre hombres y mujeres. La infor-

mación permite identificar mayores esfuerzos de las mujeres en permanencia en el sistema 

educativo que posteriormente no tiene un reflejo en la actividad laboral. Las mujeres, pese 

a realizar mayor esfuerzo en educación, terminan posteriormente vinculadas a actividades 

de cuidado, siendo en muchos de los casos, la principal actividad a la cual se dedican. Dicha 

actividad es muy poco ejercida por los hombres, lo que significa una situación de inequidad 

entre los géneros. 
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La segunda opción metodológica que acude al indicador de transición generado por el 

profesor Alejandro González nos permitió reiterar el mismo patrón de transición que se había 

identificado con los indicadores de esperanza de vida y Tasa Global de Fecundidad. El indi-

cador nos muestra dos elementos adicionales que son llamativos: por un lado, de acuerdo 

con las proyecciones generadas por DANE y empleando las medidas de Tasas de Natalidad 

y Tasa de Mortalidad, no todos los departamentos llegarían a procesos de transición avan-

zada lo que nos muestra una no linealidad en los procesos de transición. 

Este indicador de transición nos permitió cruzar información para tener una referencia 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual se acudió a las bases oficiales del 

Departamento Nacional de Planeación. En la mayoría de los casos pudimos encontrar una 

fuerte relación entre el avance en el cumplimiento de los ODS y el indicador de transición. 

Esto en últimas lo que expresa es una condición ya mencionada, una enorme diferen-

cia territorial en condiciones de vida en el país. Mientras que algunos departamentos ya 

avanzaron y se encuentran muy cerca e incluso, en algunos casos, ya han superado la meta 

de algunos indicadores de seguimiento a los ODS, otros departamentos se encuentran tan 

distantes que es posible creer que no llegarán en los próximos 30 años a cumplir la meta 

nacional establecida. 

Por último, se hace necesario mencionar que el presente trabajo presenta dos tipos de 

avance: por un lado, en términos metodológicos es una contribución al desarrollo de ejerci-

cios de comprensión de los procesos de transición demográfica a escala subnacional, lo que 

de entrada ya le otorga valor, pero aún más con el uso de información con fuente censal que, 

como se vio a lo largo del documento, mostró consistencia en los hallazgos. 

Por otro lado, en términos temáticos, el estudio muestra hallazgos interesantes, aunque 

su interés no era ser concluyente. Sin lugar a dudas, deja muchas puertas y ventanas abier-

tas para posibles futuras indagaciones de procesos de transición a escalas subnacional, 

subdepartamental o municipal e incluso a niveles menores. Solamente por señalar, logra-

mos evidenciar diferencias importantes en la fecundidad en el nivel urbano y rural, sin em-

bargo, por no ser alcance del presente estudio, no se pudo trabajar en identificar factores 

asociados a dichas diferencias, lo que exige desarrollos posteriores. 
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Tasas Globales de Fecundidad- Departamentos transición avanzada por debajo de la tasa de remplazoAnexo 1

Anexo 1. Tasas Globales de Fecundidad- Departamentos transición avanzada por debajo de la tasa de remplazo
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Anexo 1. Tasas Globales de Fecundidad- Departamentos transición avanzada por debajo de la tasa de remplazo
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Anexo 1. Tasas Globales de Fecundidad- Departamentos transición avanzada por debajo de la tasa de remplazo
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Estado conyugal de mujeres según edad para departamentos en transición avanzada por 
encima de la tasa de reemplazo. 

Anexo 2Anexo 2. Estado conyugal de mujeres según edad para departamentos en transición
avanzada por encima de la tasa de reemplazo. 
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Anexo 2. Estado conyugal de mujeres según edad para departamentos en transición
avanzada por encima de la tasa de reemplazo. 
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Anexo 2. Estado conyugal de mujeres según edad para departamentos en transición
avanzada por encima de la tasa de reemplazo. 
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Edad de unión de mujeres para departamentos en transición avanzada por encima de la 
tasa de reemplazo. 

Anexo 4

Anexo 4. Edad de unión de mujeres para departamentos en transición
avanzada por encima de la tasa de reemplazo.
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Anexo 4. Edad de unión de mujeres para departamentos en transición
avanzada por encima de la tasa de reemplazo.
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Esperanzas de vida departamentos en transición avanzada por encima de la tasa de reemplazo. Anexo 5

Anexo 5. Esperanzas de vida departamentos en transición avanzada por encima de la tasa de reemplazo. 
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Anexo 5. Esperanzas de vida departamentos en transición avanzada por encima de la tasa de reemplazo. 

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Bolivar

62,00

60,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Bolivar

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Córdoba

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Sucre

62,00

60,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Magdalena

62,00

60,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Norte de Santander

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Casanare

10,00

0,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Arauca

10,00

0,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Año

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

Putumayo



154

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 F

A
S

E
S

 D
E

 L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 A
 N

IV
E

L 
D

E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L 

Y
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 D
E

 E
S

T
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
, A

 P
A

R
T

IR
 

D
E

 L
O

S
 D

A
T

O
S

 D
E

L 
C

E
N

S
O

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

 2
0

18

Edad de unión de las mujeres departamentos en transición plena. Anexo 6

Anexo 6. Edad de unión de las mujeres departamentos en transición plena
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Esperanzas de vida departamentos de transición plena. Anexo 7

Anexo 7. Esperanzas de vida departamentos de transición plena. 
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Pirámides de Población – departamentos en transición avanzada. Anexo 8Anexo 8. Pirámides de Población – departamentos en transición avanzada.
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Anexo 8. Pirámides de Población – departamentos en transición avanzada.
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Anexo 8. Pirámides de Población – departamentos en transición avanzada.
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Cinco principales Causas de muertes por departamento año 1995 y 2019Anexo 9

Anexo 9 – Cinco principales Causas de muertes por departamento año 1995 y 2019

Antioquia Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1086

1711

1831

3735

8338

Antioquia Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemica
 del corazon

1550

1903

2247

2576

4865

Cauca Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

139

286

307

336

634

Cauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

391

539

700

922

Meta Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

090 Accidentes de transporte
de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

99

120

156

241

275

Meta Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

220

255

263

275

1063

Quindío Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

107

196

221

277

372

Quindío Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

154

196

218

338

657

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1083

1108

1808

2370

3666

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

920

1625

1907

2283

4815

San Andres Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

9

10

10

13

30

San Andres Principales Causas de Muerte 2019

090 Accidentes de
transporte de motor

050 Enfermedades
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

18

21

22

25

38

Atlantico Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

050 Enfermedades hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

338

362

698

904

Atlantico Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades hipertensivas

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

556

597

656

1025

2299

Boyacá Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

253

313

476

622

1338

Boyacá Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

234

368

460

770

1024

Caldas Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

204

362

446

694

761

Caldas Principales Causas de Muerte 2019

013 Tumor maligno
del estomago

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

181

253

390

549

1101

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

421

441

462

746

1242

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

524

580

886

1185

2575

Nariño Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

184

203

217

233

1712

Nariño Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

457

458

543

563

1136

Risaralda Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

172

317

361

527

536

Risaralda Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

222

225

380

464

1040

Santander Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

334

703

707

927

1117

Santander Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades 
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

485

570

642

749

1817

Tolima Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

265

454

516

656

833

Tolima Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

314

325

546

772

1844
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Anexo 9 – Cinco principales Causas de muertes por departamento año 1995 y 2019

Antioquia Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1086

1711

1831

3735

8338

Antioquia Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemica
 del corazon

1550

1903

2247

2576

4865

Cauca Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

139

286

307

336

634

Cauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

391

539

700

922

Meta Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

090 Accidentes de transporte
de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

99

120

156

241

275

Meta Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

220

255

263

275

1063

Quindío Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

107

196

221

277

372

Quindío Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

154

196

218

338

657

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1083

1108

1808

2370

3666

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

920

1625

1907

2283

4815

San Andres Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

9

10

10

13

30

San Andres Principales Causas de Muerte 2019

090 Accidentes de
transporte de motor

050 Enfermedades
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

18

21

22

25

38

Atlantico Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

050 Enfermedades hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

338

362

698

904

Atlantico Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades hipertensivas

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

556

597

656

1025

2299

Boyacá Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

253

313

476

622

1338

Boyacá Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

234

368

460

770

1024

Caldas Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

204

362

446

694

761

Caldas Principales Causas de Muerte 2019

013 Tumor maligno
del estomago

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

181

253

390

549

1101

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

421

441

462

746

1242

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

524

580

886

1185

2575

Nariño Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

184

203

217

233

1712

Nariño Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

457

458

543

563

1136

Risaralda Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

172

317

361

527

536

Risaralda Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

222

225

380

464

1040

Santander Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

334

703

707

927

1117

Santander Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades 
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

485

570

642

749

1817

Tolima Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

265

454

516

656

833

Tolima Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

314

325

546

772

1844
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Anexo 9 – Cinco principales Causas de muertes por departamento año 1995 y 2019

Antioquia Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1086

1711

1831

3735

8338

Antioquia Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemica
 del corazon

1550

1903

2247

2576

4865

Cauca Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

139

286

307

336

634

Cauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

391

539

700

922

Meta Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

090 Accidentes de transporte
de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

99

120

156

241

275

Meta Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

220

255

263

275

1063

Quindío Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

107

196

221

277

372

Quindío Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

154

196

218

338

657

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1083

1108

1808

2370

3666

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

920

1625

1907

2283

4815

San Andres Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

9

10

10

13

30

San Andres Principales Causas de Muerte 2019

090 Accidentes de
transporte de motor

050 Enfermedades
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

18

21

22

25

38

Atlantico Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

050 Enfermedades hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

338

362

698

904

Atlantico Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades hipertensivas

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

556

597

656

1025

2299

Boyacá Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

253

313

476

622

1338

Boyacá Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

234

368

460

770

1024

Caldas Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

204

362

446

694

761

Caldas Principales Causas de Muerte 2019

013 Tumor maligno
del estomago

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

181

253

390

549

1101

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

421

441

462

746

1242

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

524

580

886

1185

2575

Nariño Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

184

203

217

233

1712

Nariño Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

457

458

543

563

1136

Risaralda Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

172

317

361

527

536

Risaralda Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

222

225

380

464

1040

Santander Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

334

703

707

927

1117

Santander Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades 
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

485

570

642

749

1817

Tolima Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

265

454

516

656

833

Tolima Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

314

325

546

772

1844
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Anexo 9 – Cinco principales Causas de muertes por departamento año 1995 y 2019

Antioquia Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1086

1711

1831

3735

8338

Antioquia Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemica
 del corazon

1550

1903

2247

2576

4865

Cauca Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

139

286

307

336

634

Cauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

391

539

700

922

Meta Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

090 Accidentes de transporte
de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

99

120

156

241

275

Meta Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

220

255

263

275

1063

Quindío Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

107

196

221

277

372

Quindío Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

154

196

218

338

657

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1083

1108

1808

2370

3666

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

920

1625

1907

2283

4815

San Andres Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

9

10

10

13

30

San Andres Principales Causas de Muerte 2019

090 Accidentes de
transporte de motor

050 Enfermedades
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

18

21

22

25

38

Atlantico Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

050 Enfermedades hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

338

362

698

904

Atlantico Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades hipertensivas

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

556

597

656

1025

2299

Boyacá Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

253

313

476

622

1338

Boyacá Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

234

368

460

770

1024

Caldas Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

204

362

446

694

761

Caldas Principales Causas de Muerte 2019

013 Tumor maligno
del estomago

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

181

253

390

549

1101

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

421

441

462

746

1242

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

524

580

886

1185

2575

Nariño Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

184

203

217

233

1712

Nariño Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

457

458

543

563

1136

Risaralda Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

172

317

361

527

536

Risaralda Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

222

225

380

464

1040

Santander Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

334

703

707

927

1117

Santander Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades 
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

485

570

642

749

1817

Tolima Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

265

454

516

656

833

Tolima Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

314

325

546

772

1844
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Anexo 9 – Cinco principales Causas de muertes por departamento año 1995 y 2019

Antioquia Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1086

1711

1831

3735

8338

Antioquia Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemica
 del corazon

1550

1903

2247

2576

4865

Cauca Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

139

286

307

336

634

Cauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

391

539

700

922

Meta Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

090 Accidentes de transporte
de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

99

120

156

241

275

Meta Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

220

255

263

275

1063

Quindío Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

107

196

221

277

372

Quindío Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

154

196

218

338

657

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1083

1108

1808

2370

3666

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

920

1625

1907

2283

4815

San Andres Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

9

10

10

13

30

San Andres Principales Causas de Muerte 2019

090 Accidentes de
transporte de motor

050 Enfermedades
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

18

21

22

25

38

Atlantico Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

050 Enfermedades hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

338

362

698

904

Atlantico Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades hipertensivas

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

556

597

656

1025

2299

Boyacá Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

253

313

476

622

1338

Boyacá Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

234

368

460

770

1024

Caldas Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

204

362

446

694

761

Caldas Principales Causas de Muerte 2019

013 Tumor maligno
del estomago

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

181

253

390

549

1101

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

421

441

462

746

1242

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

524

580

886

1185

2575

Nariño Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

184

203

217

233

1712

Nariño Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

457

458

543

563

1136

Risaralda Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

172

317

361

527

536

Risaralda Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

222

225

380

464

1040

Santander Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

334

703

707

927

1117

Santander Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades 
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

485

570

642

749

1817

Tolima Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

265

454

516

656

833

Tolima Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

314

325

546

772

1844
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Anexo 9 – Cinco principales Causas de muertes por departamento año 1995 y 2019

Antioquia Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1086

1711

1831

3735

8338

Antioquia Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemica
 del corazon

1550

1903

2247

2576

4865

Cauca Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

139

286

307

336

634

Cauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

391

539

700

922

Meta Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

090 Accidentes de transporte
de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades
isquemicas del corazon

101 Agresiones (homicidios)

99

120

156

241

275

Meta Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

220

255

263

275

1063

Quindío Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

107

196

221

277

372

Quindío Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

154

196

218

338

657

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

1083

1108

1808

2370

3666

Valle del Cauca Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

920

1625

1907

2283

4815

San Andres Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

9

10

10

13

30

San Andres Principales Causas de Muerte 2019

090 Accidentes de
transporte de motor

050 Enfermedades
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

18

21

22

25

38

Atlantico Principales Causas de Muerte 1995 

059 Neumonia

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

050 Enfermedades hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

252

338

362

698

904

Atlantico Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades hipertensivas

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

556

597

656

1025

2299

Boyacá Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

253

313

476

622

1338

Boyacá Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

234

368

460

770

1024

Caldas Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

204

362

446

694

761

Caldas Principales Causas de Muerte 2019

013 Tumor maligno
del estomago

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

181

253

390

549

1101

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 1995

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

421

441

462

746

1242

Cundinamarca Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

524

580

886

1185

2575

Nariño Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

184

203

217

233

1712

Nariño Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

457

458

543

563

1136

Risaralda Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

172

317

361

527

536

Risaralda Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

222

225

380

464

1040

Santander Principales Causas de Muerte 1995

041 Diabetes mellitus

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

334

703

707

927

1117

Santander Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades 
hipertensivas

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

485

570

642

749

1817

Tolima Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

265

454

516

656

833

Tolima Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

314

325

546

772

1844

Pirámides de población por departamento. Anexo 10

Anexo 10. Pirámides de población por departamento.
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Anexo 10. Pirámides de población por departamento.
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Anexo 10. Pirámides de población por departamento.
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Cinco principales causas de muerte año 1995 y 2019 según departamento – transición avanzada encima 
de la tasa de reemplazo. 

Anexo 11
Anexo 11 Cinco principales causas de muerte año 1995 y 2019 según departamento –
transición avanzada encima de la tasa de reemplazo.

Bolivar Principales Causas de Muerte 1995

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas
y afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

244

255

328

401

463

Bolivar Principales Causas de Muerte 2019

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

419

435

605

767

1176

Cesar Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

60

108

182

346

356

Cesar Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

228

255

296

342

603

Cordoba Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

105

175

183

245

573

Cordoba - Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

1042

1137

2052

2542

5405

Magdalena Principales Causas de Muerte 1995

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

78

165

206

215

275

Magdalena Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

254

318

376

382

980

Norte de Santander Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

255

397

499

600

738

Norte de Santander Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

362

473

475

569

1258

Sucre Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

050 Enfermedades 
thipertensivas

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

76

95

162

174

224

Sucre Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

059 Neumonia

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

201

206

240

323

883

Arauca Principales Causas de Muerte 1995

089 Signos, sintomas y 
afecciones mal definidas

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

22

27

35

74

115

Arauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

59

78

84

140

148

Casanare Principales Causas de Muerte 1995

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

090 Accidentes de
transporte de motor

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

28

37

52

95

136

Casanare Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

63

65

80

141

167

Putumayo Principales Causas de Muerte 1995

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

102 Eventos de intencion no
determinada

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

24

25

30

122

141

Putumayo Principales Causas de Muerte 2019

055 Enfermedades
cerebrovasculares

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

63

71

76

157

166
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Anexo 11 Cinco principales causas de muerte año 1995 y 2019 según departamento –
transición avanzada encima de la tasa de reemplazo.

Bolivar Principales Causas de Muerte 1995

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas
y afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

244

255

328

401

463

Bolivar Principales Causas de Muerte 2019

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

419

435

605

767

1176

Cesar Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

60

108

182

346

356

Cesar Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

228

255

296

342

603

Cordoba Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

105

175

183

245

573

Cordoba - Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

1042

1137

2052

2542

5405

Magdalena Principales Causas de Muerte 1995

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

78

165

206

215

275

Magdalena Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

254

318

376

382

980

Norte de Santander Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

255

397

499

600

738

Norte de Santander Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

362

473

475

569

1258

Sucre Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

050 Enfermedades 
thipertensivas

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

76

95

162

174

224

Sucre Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

059 Neumonia

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

201

206

240

323

883

Arauca Principales Causas de Muerte 1995

089 Signos, sintomas y 
afecciones mal definidas

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

22

27

35

74

115

Arauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

59

78

84

140

148

Casanare Principales Causas de Muerte 1995

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

090 Accidentes de
transporte de motor

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

28

37

52

95

136

Casanare Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

63

65

80

141

167

Putumayo Principales Causas de Muerte 1995

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

102 Eventos de intencion no
determinada

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

24

25

30

122

141

Putumayo Principales Causas de Muerte 2019

055 Enfermedades
cerebrovasculares

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

63

71

76

157

166
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Anexo 11 Cinco principales causas de muerte año 1995 y 2019 según departamento –
transición avanzada encima de la tasa de reemplazo.

Bolivar Principales Causas de Muerte 1995

050 Enfermedades
hipertensivas

101 Agresiones (homicidios)

089 Signos, sintomas
y afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

244

255

328

401

463

Bolivar Principales Causas de Muerte 2019

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

059 Neumonia

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

419

435

605

767

1176

Cesar Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

60

108

182

346

356

Cesar Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

228

255

296

342

603

Cordoba Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

105

175

183

245

573

Cordoba - Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

1042

1137

2052

2542

5405

Magdalena Principales Causas de Muerte 1995

050 Enfermedades
hipertensivas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

78

165

206

215

275

Magdalena Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

254

318

376

382

980

Norte de Santander Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

255

397

499

600

738

Norte de Santander Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

362

473

475

569

1258

Sucre Principales Causas de Muerte 1995

054 Insuficiencia cardiaca

050 Enfermedades 
thipertensivas

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

76

95

162

174

224

Sucre Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

059 Neumonia

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

201

206

240

323

883

Arauca Principales Causas de Muerte 1995

089 Signos, sintomas y 
afecciones mal definidas

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

22

27

35

74

115

Arauca Principales Causas de Muerte 2019

050 Enfermedades
hipertensivas

090 Accidentes de
transporte de motor

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

59

78

84

140

148

Casanare Principales Causas de Muerte 1995

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

090 Accidentes de
transporte de motor

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

28

37

52

95

136

Casanare Principales Causas de Muerte 2019

101 Agresiones (homicidios)

041 Diabetes mellitus

055 Enfermedades
cerebrovasculares

090 Accidentes de
transporte de motor

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

63

65

80

141

167

Putumayo Principales Causas de Muerte 1995

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

055 Enfermedades
cerebrovasculares

102 Eventos de intencion no
determinada

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

24

25

30

122

141

Putumayo Principales Causas de Muerte 2019

055 Enfermedades
cerebrovasculares

090 Accidentes de
transporte de motor

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

63

71

76

157

166
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Pirámides de población departamentos en transición plenaAnexo 12

Anexo 12 – Pirámides de población departamentos en transición plena
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Anexo 12 – Pirámides de población departamentos en transición plena
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Anexo 13. Principales causas de muerte – departamentos en transición plena

La Guajira Principales Causas de Muerte 1995

090 Accidentes de
transporte de motor

089 Signos, sintomas
y afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

51

74

79

92

139

La Guajira - Principales Causas de Muerte 2019

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

059 Neumonia

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

136

159

182

197

301

Chocó - Principales Causas de Muerte 1995

050 Enfermedades
hipertensivas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

38

57

67

73

253

Chocó Principales Causas de Muerte 2019

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

66

76

126

145

172

Guaviare - Principales Causas de Muerte 1995

082 Trastornos respiratorios
especificos del periodo perinatal

054 Insuficiencia cardiaca

059 Neumonia

095 Ahogamiento y
sumersion accidentales

101 Agresiones (homicidios)

7

8

9

9

101

Guaviare - Principales Causas de Muerte 2019

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas
de las vias respiratorias

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

11

18

18

37

39

Caquetá - Principales Causas de Muerte 1995

059 Neumonia

055 Enfermedades
cerebrovasculares

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

101 Agresiones (homicidios)

72

80

97

123

289

Caquetá - Principales Causas de Muerte 2019

041 Diabetes mellitus

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

055 Enfermedades
cerebrovasculares

101 Agresiones (homicidios)

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

80

108

114

182

239

Principales Causas de Muerte 1995

059 Neumonia

089 Signos, sintomas y
afecciones mal definidas

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

154

221

229

299

498

Principales Causas de Muerte 2019

090 Accidentes de
transporte de motor

101 Agresiones (homicidios)

055 Enfermedades
cerebrovasculares

060 Enfermedades cronicas de
las vias respiratorias

051 Enfermedades isquemicas
del corazon

223

251

321

341

1104
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Anexo 13. Principales causas de muerte – departamentos en transición plena
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