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INTRODUCCIÓN

El desplazamiento poblacional es una de las principales dinámicas de estructuración de 
los territorios a nivel internacional y nacional. Desde la década de 1930, y con mayor 
fuerza a partir de mediados del siglo XX, el cambio de residencia al interior del país se 
intensificó y favoreció la transición a una población mayoritariamente urbana.

Para una mejor planificación del desarrollo territorial del país es muy importante 
conocer los cambios en la distribución espacial de la población, las características de los 
municipios que reciben o expulsan población, y las características de las personas que 
migran. Este conocimiento permite, por un lado, anticipar las necesidades de políticas y 
servicios en los municipios de destino y, por el otro, prevenir el vaciamiento poblacional 
de los municipios de origen con estrategias orientadas a cambiar los factores que inciden 
en la decisión de migrar.  

En tercer número de la serie InfoIISEC analiza la migración reciente en Bolivia, esto es, 
el cambio de residencia entre municipios en los últimos 5 años, entre 2012 y 2007. 
Tiene dos principales objetivos. El primero es identificar los circuitos migratorios y las 
características de los municipios expulsores y receptores. El segundo es profundizar las 
características demográficas, sociales y laborales de los migrantes. 

La presente publicación fue realizada en el marco de la Red de Observatorios de la 
Deuda Social de Universidades Católicas de América Latina (Red Odsal), con sede en la 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL). 

De igual manera el trabajo de investigación contó con el apoyo de la Fundación Hanns 
Seidel (HSS) en el marco del convenio interinstitucional con el Instituto de Investigaciones 
Socio-Económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISEC-UCB).  

Elaborado por: 

Horacio Vera
Daniela Fernández
Fernanda Wanderley
Becket Barragán
Sergio Mansilla 
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LA MIGRACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS ES 
DOMINANTE EN LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS

Migración: Entendemos migración como un cambio de residencia entre municipios en 
los últimos 5 años, es decir, es el conjunto de personas que en 2012 vivían en un 
municipio distinto que en 2007.

En 7 de los 9 departamentos llegaron más personas de otros departamentos que del propio 
departamento; lo que se relaciona a un incremento de su población departamental. Los principales 
flujos migratorios tuvieron como destino a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.  Solamente en La Paz 
y Potosí se ve primordialmente un movimiento dentro los límites del departamento, señalando un 
mayor vínculo entre las ciudades y el campo en dichos departamentos.  

Gráfico 1.1: Flujos migratorios de llegada entre 2007 y 2012, Cantidad de personas

Fuente:  Elaboración Propia en base a CEPAL-CELADE, Proyecto MIALC

El 53% de las personas que cambiaron de municipio de residencia durante los años 2007 y 2012 lo 
hicieron a otros departamentos del país. El principal flujo migratorio fue entre Cochabamba y Santa 
Cruz, que movilizó 28 mil personas. Sin embargo, este flujo no explica la mayor parte de la migración 
pues solo representa 16% de la migración con destino a Santa Cruz y 4,2% de la migración entre 
municipios a nivel nacional. Asimismo, Cochabamba recibe importantes flujos de La Paz, Oruro y 
Potosí, que acumulados suman 45 mil personas, o 6,8% del flujo total.

Gráfico 1.2: Flujo de emigración entre departamentos 2007 -2012

Fuente: Elaboración Propia en base a CEPAL-CELADE, Proyecto MIALC 
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LOS CENTROS METROPOLITANOS JUEGAN UN 
PAPEL IMPORTANTE EN LA MIGRACIÓN DEL PAÍS

Centro urbano mayor: localidades con poblaciones mayores a 250 mil habitantes (Existen 
5 en Bolivia)

Centro metropolitano: continuidad geográfica que une a un centro urbano mayor 
con centros urbanos intermedios

Centro urbano intermedio:  localidades con poblaciones entre 20 mil y 249 mil 
habitantes (Existen 27 en Bolivia)

Fuente: PNUD (2016) e interpretación propia

El movimiento entre ciudades es el patrón principal en la migración interna en Bolivia. En el caso 
de La Paz y Cochabamba, el crecimiento de centros urbanos intermedios estuvo acompañado de 
reducciones en los centros urbanos mayores. Adicionalmente, los últimos 20 años han sido testigos 
de la aparición de centros metropolitanos que se formaron en el eje central: La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. Estos lugares han sido un destino atractivo para los migrantes de otras partes del país; 
pero también son un punto intermedio notable hacia centros urbanos fuera del eje metropolitano. 
Los municipios que conforman el eje metropolitano, mueven el 40% de los migrantes y representan 
el 8% de los 339 municipios en el país. 

Gráfico 2.1: Migración en los centros metropolitanos

Fuente: Elaboración Propia en base a CEPAL-CELADE, Proyecto MIALC

Nota: Los centros metropolitanos son conformados por 20 municipios de las 3 principales ciudades: La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. Otros se refieren a los restantes 319 municipios.

Tomando en cuenta que el principal flujo es el que se da entre ciudades, es importante entender el 
movimiento entre los principales 28 centros urbanos, según la identificación de la CEPAL. Queda claro 
el papel que juega el eje central, que es donde se mueve la mayor cantidad de gente. Cochabamba 
y Santa Cruz son centrales en el movimiento entre ciudades del sureste del país. Oruro muestran 
una influencia más local, conectando los centros mineros de Huanuni, Llallagua y Potosí. La Paz, 
por su parte, muestra un papel relevante en canalizar población al norte del país: Trinidad, Riberalta, 
Guayaramerín, entre otros.

Gráfico 2.2: Flujos migratorios entre ciudades

Fuente: Elaboración Propia en base a CEPAL-
CELADE, Proyecto MIALC

Nota: el grosor de las líneas captura la magnitud de los 
flujos entre ciudades
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LAS OPORTUNIDADES LABORALES QUE 
OFRECEN LOS MUNICIPIOS QUE ATRAEN 
MIGRACIÓN SON DISTINTAS DE LAS QUE 

OFRECEN LOS MUNICIPIOS EXPULSORES

El índice de eficacia migratoria es el cociente entre la migración neta y la migración 
bruta para cada municipio. Los municipios con un índice mayor a 0.3, encima de 
una desviación estándar sobre la media, fueron clasificados como atractores. Los 
municipios con un índice menor a -0.38, por debajo de una desviación estándar, fueron 
considerados como expulsores. 

Existe 51 municipios atractores y 60 expulsores.

Los municipios atractores ofrecen actividades económicas más variadas que los municipios 
expulsores. Muchos de los municipios que atraen población tienen una economía más diversificada 
que los municipios rurales. Más aún, estos atraen población de otras áreas urbanas, donde la gente 
por lo general forma habilidades más aptas para servicios. Esta diferencia en capital humano y 
actividades económicas hace que los municipios atractores tengan un mercado laboral con una 
mayor gama de actividades laborales.

Gráficos 3.1. Porcentaje de empleo agropecuario, por saldo migratorio (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a CELADE, Proyecto MIALC, e INE-CPV 2012

Los municipios atractores también permiten mayor elección en términos de relaciones laborales. Un 
trabajo por cuenta propia, a pesar de permitir una mayor apropiación de las utilidades, está expuesto 
a una mayor cantidad de riesgos. Por otro lado, un trabajo como dependiente, a pesar de ser menos 
lucrativo, permite al trabajador contar con un salario fijo. Dependiendo de las necesidades familiares, 
las personas pueden preferir una forma de empleo en relación a otra. Ambos tipos de inserción 
son posibles en los municipios atractores, donde casi 40% de la población ocupada se dedica a 
cualquiera de estas actividades. En los municipios expulsores, en cambio, el trabajo dependiente es 
una minoría.

Gráfico 3.2. Población ocupada por municipios saldo migratorio y categoría de ocupación (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a CEPAL-CELADE, Proyecto MIALC, INE-CPV 2012
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LOS ESTÁNDARES DE VIDA EN LOS MUNICIPIOS 
QUE ATRAEN MIGRACIÓN SON MEJORES QUE EN 
LOS MUNICIPIOS EXPULSORES

La educación ha mostrado ser un factor central en la migración pues permite obtener las habilidades 
necesarias para adaptarse a mercados laborales urbanos: leer, escribir, realizar operaciones 
matemáticas, socializar y principalmente dominar la lengua española. Los municipios atractores 
muestran un porcentaje de asistencia escolar más alto que los municipios expulsores. La educación, 
en sí misma, puede ser un factor que no solo viabiliza la migración, sino que la motiva. 

Gráfico 4.1: Asistencia escolar, por nivel escolar y saldo migratorio (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a CEPAL-CELADE, Proyecto MIALC, INE-CPV 2012

La satisfacción de necesidades básicas permite conocer el acceso a condiciones básicas de 
habitabilidad, acceso a servicios de educación y salud, como también otros indicadores que 
permiten evaluar el bienestar individual. Si clasificamos la población en 5 estados, desde un estado 
de satisfacción a uno de insatisfacción extrema, se observa que los municipios expulsores se 
caracterizan por concentrar la población nacional en situaciones extremas, lo cual llama la atención 
al representar estos un 8.43% de la población nacional para 2012.

Clasificamos la satisfacción de necesidades básicas en 5 grupos:

Necesidades Básicas Satisfechas - personas con un nivel de satisfacción mayor a normal 

Umbral - personas con condiciones de vida aceptables, mayor a normal

Pobreza Moderada - personas con nivel ligeramente menor a normal

Indigencia - personas con condiciones de vida por debajo de normal

Marginalidad - personas que carecen de niveles de bienestar 

Fuente: UDAPE (2018) e interpretación propia.

    

Gráfico 4.2: Población por satisfacción de necesidades básicas, por saldo migratorio (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a INE- CPV 2012.
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LOS MIGRANTES SON JÓVENES Y EN ALGUNOS 
LUGARES MAYORITARIAMENTE MUJERES 

Los datos sugieren que existe una ventana para la migración, dada por la edad. Los migrantes se 
concentran principalmente entre 15 y 29 años de edad. A partir de los 30 años, la proporción de 
migrantes reduce rápidamente. En contraposición a los migrantes, los no migrantes muestran una 
población con mayor concentración de niños y adultos mayores.

Gráfico 5.1: Pirámide poblacional, población migrante

Fuente: Elaboración Propia en base a CELADE, Proyecto MIALC.

Existe un mayor número de migrantes mujeres en las edades menores a 30 años. Del total de 
migrantes, las mujeres constituyen una mayor proporción que sus pares hombres en 5 de los 9 
departamentos, a excepción de aquellos ubicados en el Oriente boliviano y en el departamento de 
Tarija. En dichas regiones, los migrantes varones tienen una proporción levemente mayor a la de las 
mujeres.

Gráfico 5.2: % de Migrantes respecto a la población total por departamento y sexo

Fuente: Elaboración Propia en base a INE- CPV 2012.
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EXISTEN DIFERENCIAS EN LA MIGRACIÓN 
DE HOMBRES Y MUJERES DE ACUERDO A SU 
ESTADO CIVIL

La distribución etaria de solteros no es muy distinta entre migrantes y no migrantes. Sin embargo, 
existen dos diferencias notables. Por un lado, los no migrantes tienden a permanecer solteros hasta 
una mayor edad. Por otro lado, la proporción de personas entre 20 a 24 años es levemente mayor 
entre los migrantes que entre los no migrantes.

Gráfico 6.1: Pirámide poblacional de personas solteras, por edad y situación de migración

Fuente: Elaboración propia en base a INE- CPV 2012

La diferencia más notable se da entre las personas casadas. Entre los migrantes casados menores a 
30 años, las mujeres son una mayor proporción que los hombres. Esta diferencia es menos marcada 
en el caso de los no migrantes casados en el mismo rango de edad. Por lo tanto, el matrimonio 
es posiblemente una razón importante para la migración de mujeres; lo cual es consistente con la 
patrilocalidad practicada en el país. Por otro lado, entre los migrantes casados de 35 a 59 años los 
hombres son un porcentaje más alto que las mujeres, algo no visto entre los no migrantes casados 
de la misma edad. Esto sugiere que el tener familia puede motivar la migración de hombres adultos.

Gráfico 6.2: Pirámide poblacional de personas casadas, convivientes o concubinas, por edad y 
situación de migración

Fuente: Elaboración Propia en base a INE- CPV 2012
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 Los MIGRANTES ADULTOS (Mayor A 19 Años) se 
caracterizan por mayor educación que sus pares que no 

migraron; pero los MIGRANTES EN EDAD DE ATENDER                                                            
lA SECUNDARIA asisten menos a la escuela 

En general, los migrantes tienen mayor logro educativo que los no migrantes. En relación al máximo 
nivel educativo alcanzado, una mayor proporción de migrantes adultos culminaron educación 
secundaria y terciaria en comparación con los no migrantes adultos. A la vez, los migrantes muestran 
una menor proporción de personas que no tienen educación alguna. Esto indica que mayor nivel 
educativo está relacionado con la decisión de migrar.

Gráfico 7.1: Población mayor a 19 años por situación de migración y nivel de            
escolaridad alcanzado

Sin embargo, existe un costo de formación para los jóvenes migrantes en edad escolar. De hecho, 
entre la población en edad de atender a educación secundaria, los migrantes recientes asisten en 
menor proporción que las personas que mantienen residencia. Con excepción de Chuquisaca, en los 
demás departamentos, el cambio de residencia conlleva una menor asistencia escolar en secundaria, 
principalmente en Pando, Santa Cruz y Tarija. Los gráficos favorecen la idea de rezago escolar entre 
los migrantes, aunque al final logran concluir sus estudios en la adultez en una proporción más alta 
que los no migrantes. 

Gráfico 7.2: Tasas de asistencia escolar neta de la población de 13-18 años por situación de 
migración y departamento de destino (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población y Vivienda 2012, INE.
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LOS MIGRANTES SUELEN INSERTARSE EN 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACORDE A SU 
FORMACIÓN

Las personas que migran tienden a insertarse en actividades económicas específicas. Las actividades 
de construcción, servicios de comida, administración pública y comercio son más comunes entre las 
personas que cambiaron de residencia entre 2007 y 2012. Entre la población no migrante, prevalecen 
las actividades agrícolas y ganaderas. 

Gráfico 8.1: Distribución de la población ocupada por actividad económica y                  
situación de migración (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a UDAPE, INE. 

La mayor calificación de los migrantes se refleja en el tipo de trabajo que ejercen. De acuerdo a la 
clasificación de ocupaciones de Bolivia, los migrantes calificados ocupan cargos de jerarquía a la 
par que los trabajadores no migrantes; e incluso conforman un mayor porcentaje de profesionales 
intelectuales. Entre los migrantes menos calificados, estos se desempeñan en labores manuales 
dirigida a la prestación de servicios y la manufactura.   

Gráfico 8.2: Distribución de la población ocupada por tipo de ocupación y situación de 
migración (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a UDAPE, INE. 
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LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MIGRANTES SON 
DISTINTAS A LAS A LA DE QUIENES NO MIGRAN

El hacinamiento permite evaluar la restricción de espacio al interior de los hogares bolivianos. El 
grupo que enfrenta una situación más adversa es el de las personas que no migran y que viven en 
el área rural. El 22% de estos viven en hogares donde 4 o más personas comparten un solo espacio 
para dormir. La situación es similar para migrantes que se mudan a una población rural de otro 
departamento y mejor para quienes se trasladan dentro el ámbito rural del mismo departamento. 
En el caso urbano, la mejor situación la afrontan los no migrantes, seguidos por los migrantes 
interdepartamentales y por último los que se trasladan a centros urbanos del mismo departamento.  

Gráfico 9.1: Hacinamiento por situación de migración y área de residencia actual (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población y Vivienda 2012, INE.

Además de las restricciones en el espacio, los migrantes pueden sufrir falta de acceso a servicios 
que afectan su calidad de vida. Los datos muestran que los migrantes inter-departamentales están 
en una mejor situación; es decir que al migrar obtienen mayor acceso a servicios básicos que las 
personas que no migran. Principalmente mejoran su situación en relación a las personas que migran 
dentro el mismo departamento; que posiblemente se trasladan a un área rural o a la periferia urbana. 

Gráfico 9.2: Personas que carecen al menos de un servicio básico (%)

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población y Vivienda 2012, INE.

Nota: Se toman en cuenta los servicios de saneamiento o alcantarillado, agua en domicilio, recojo 
de basura y electricidad.

PARA TERMINAR

• Los centros metropolitanos juegan un papel predominante en la migración interna.

• Las oportunidades laborales en los municipios de atracción son más diversificadas que en los municipios 
de expulsión. 

• Los estándares de vida en los municipios de destino son mejores que en los municipios de origen.

• Los migrantes son en general más jóvenes (entre 15 y 29 años). 

• Los migrantes de más de 19 años tienen mayores niveles de educación que los no migrantes. Sin embargo, 
los migrantes en edad de atender a la secundaria asisten menos a la escuela que los no migrantes. 

• La migración de hombres y mujeres es diferente de acuerdo al estado civil.  
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¿Qué es el Observatorio de la Deuda Social?
El Observatorio de la Deuda Social en Bolivia es una iniciativa de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” y Fundación Jubileo que busca fomentar el debate sobre el grado de cumplimiento 
de los derechos humanos, visto como una responsabilidad conjunta de la sociedad.

A partir de la recopilación de indicadores relevantes y de investigaciones originales se busca 
informar el debate público e informar las acciones del gobierno, la iglesia y la sociedad en 
relación al cumplimiento de esta deuda.

Para enterarse sobre la acción realizada desde el observatorio dirigirse a la web:

http://www.iisec.ucb.edu.bo/inicio-observatorio

Actividades del Observatorio de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/noticias-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia

Documentos producidos por el Observatorio de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicaciones-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia

Indicadores de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/indicadores-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia

Recursos multimedia del Observatorio de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/videos-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia
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