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Autor

Se toma como escenario la aglomeración urbana de Bogotá, 
principal receptora de la migración venezolana y caso proto-
típico de la migración sur-sur, para analizar los patrones de 
asentamiento intrametropolitanos de los migrantes, a partir 
de una lectura crítica sobre su relación con las posibilidades 
de integración social. Mediante técnicas de análisis espacial 
e indicadores de segregación en el censo de población y vi-
vienda de 2018 se identifican las zonas de concentración de 
la población migrante, se establece su relación con las for-
mas de poblamiento preexistentes (densidad y el origen 
urbanístico) y se evalúa la segregación de la población mi-
grante. Los resultados revelan baja segregación territorial, 
pero mayor concentración de población migrante en zonas 
ya densamente pobladas, con condiciones más asequibles 
para el acceso a la vivienda, aunque con importantes déficits 
urbanos que pueden interferir en la relación entre proximi-
dad e integración. 

Palabras clave: segregación,  migración, análisis 
socio-espacial, integración urbana
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migrantes venezolanos en Bogotá-Colombia

Asentamiento y segregación residencial en 
la migración sur – sur:

Abstract Resumo

Keywords: segregation, migration, socio-spatial analy-
sis, urban integration 

Palavras-chave: segregação, migração, análise so-
cio-espacial, integração urbana 

The urban agglomeration of Bogotá, the main recipient of 
Venezuelan migration and a prototypical case of south-sou-
th migration, is taken as a scenario to analyze the patterns 
of intra-metropolitan settlement of migrants, in a critical 
reading of their relationship with the possibilities of social 
integration. Through spatial analysis techniques and segre-
gation indicators in the 2018 population and housing census, 
the concentration areas of the migrant population are iden-
tified, their relationship with the pre-existing forms of sett-
lement (density and urban origin) is established and the se-
gregation of the migrant population is evaluated. The results 
reveal low territorial segregation, but a higher concentration 
of the migrant population in already densely populated 
areas, with more affordable conditions for access to housing, 
although with significant urban deficits that can interfere in 
the relationship between proximity and integration.

A aglomeração urbana de Bogotá, principal receptora da mi-
gração venezuelana e caso prototípico da migração sul-sul, 
é tomada como cenário para analisar os padrões de assen-
tamento intrametropolitano dos migrantes, a partir de uma 
leitura crítica de sua relação com as possibilidades de inte-
gração social. Utilizando técnicas de análise espacial e indi-
cadores de segregação do censo populacional e habitacional 
de 2018, identificam-se as áreas de concentração da popu-
lação migrante, estabelece-se sua relação com as formas de 
assentamento pré-existentes (densidade e origem urbana) e 
avalia-se a segregação da população migrante. Os resultados 
revelam uma baixa segregação territorial, mas uma maior 
concentração da população migrante em áreas já densamen-
te povoadas, com condições mais acessíveis de acesso à habi-
tação, embora com importantes défices urbanos que podem 
interferir na relação entre proximidade e integração. 

Résumé

L’agglomération urbaine de Bogotá, principal destinataire 
de la migration vénézuélienne et cas prototypique de mi-
gration sud-sud, est prise comme scénario pour analyser les 
schémas d’installation intra-métropolitains des migrants, 
dans une lecture critique de leur relation avec les possibi-
lités d’intégration sociale. A l’aide de techniques d’analyse 
spatiale et d’indicateurs de ségrégation avec le recensement 
de la population et de l’habitat de 2018, les zones de concen-
tration de la population migrante sont identifiées, leur rela-
tion avec les formes d’installation préexistantes (densité et 
origine urbaine) est établie, et la ségrégation des populations 
migrantes. Les résultats révèlent une faible ségrégation terri-
toriale, mais une plus forte concentration de la population 
migrante dans des zones déjà densément peuplées, avec des 
conditions d’accès au logement plus abordables, mais avec 
des déficits urbains importants qui peuvent interférer avec 
la relation entre proximité et intégration.

Mots-clés : ségrégation, migration, analyse socio-spa-
tiale, intégration urbaine
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Introducción

La emigración de población desde Venezuela es calificada por algunos 
organismos multilaterales como un fenómeno sin precedentes en la histo-
ria de Latinoamérica y como el desplazamiento de personas vulnerables 
más numeroso y rápido del mundo, después de la crisis Siria. Según las 
estimaciones de Naciones Unidas para los refugiados ACNUR, desde 2016 
y hasta noviembre de 2021 seis millones de personas habían abandonado 
Venezuela y el 80% de ellos se dirigió a otros países latinoamericanos, prin-
cipalmente Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Por su cercanía geográfica y 
social, Colombia es el mayor receptor de migrantes de Venezuela, con cerca 
del 40% del total de la región (ACNUR, 2021). Según Migración Colombia, 
para marzo de 2022 se habían registrado 2’084,583 de migrantes en territo-
rio colombiano, esto es, en un país que para 2021 tenía el 39% de su pobla-
ción en pobreza monetaria y el 12.2% en pobreza extrema (DANE, 2021).

Por las condiciones del origen y el destino, la migración desde Vene-
zuela hacia Colombia puede clasificarse como migración sur-sur, es decir, 
que sucede entre países con diferencias leves en su desarrollo económico 
y que comparten una posición periférica en el mundo, a diferencia de la 
migración sur-norte, en la que el destino migratorio cuenta con niveles 
de calidad de vida mucho más altos que atraen población de países con 
menor desarrollo (León, 2016).

Debido a lo reciente de este fenómeno y a su impacto en aspectos como 
el mercado laboral y el acceso a servicios y calidad de vida en un contex-
to receptor con altas restricciones de bienestar, la investigación sobre la 
migración hacia Colombia ha priorizado este tipo de factores, conside-
rados urgentes de resolver. Menos atención se ha dedicado a analizar la 
localización de los migrantes, más allá de la distribución departamental, 
que no es aleatoria. Se estima que cerca del 37% de las personas migran-
tes se encuentran en Bogotá y su aglomeración, y que uno de cada diez 
habitantes de la ciudad proviene de Venezuela. Lo anterior convierte a 
Bogotá y sus municipios circundantes en el territorio que mayor cantidad 
de migrantes provenientes de Venezuela ha recibido en el mundo. Sin 
embargo, se han estudiado muy escasamente sus pautas de localización 
en la escala intrametropolitana, vacío al que este trabajo intenta aportar.

Aunque no pareciera urgente, analizar la localización de la población 
migrante en contextos de migración sur-sur reviste una enorme impor-
tancia, pues evidencia la forma en que las características del origen y del 
destino se entrecruzan y condicionan las posibilidades de acceso a un 
espacio urbano (Marcos y Mera, 2018) que, en el caso bogotano, como 
en buena parte de las ciudades latinoamericanas, se caracteriza por la 
alta inequidad y segregación espacial, previas al fenómeno migratorio. 
Además, la pregunta por la localización interpela las condiciones de in-
tegración espacial y su correlato con la social, e indaga por la calidad de 
vida en función del acceso a bienes y servicios urbanos, que en contextos 
de precariedad resultan escasos, incluso para los no migrantes. El aporte 
del presente trabajo se dirige a estos aspectos. 

  Por las condiciones del 
origen y el destino, la 
migración desde Vene- zue-
la hacia Colombia puede 
clasificarse como migración 
sur-sur, es decir, que suce-
de entre países con diferen-
cias leves en su desarrollo 
económico y que compar-
ten una posición periférica 
en el mundo (…)
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Estudios previos muestran que las condiciones del 
origen, así como los motivos y trayectorias de la migra-
ción, determinan los perfiles de quienes migran y sus 
estrategias para localizarse en el espacio urbano (Mar-
cos y Mera, 2018). Al respecto, resulta especialmente 
importante la conformación de redes migratorias, en-
tendidas como el conjunto de relaciones interpersona-
les por medio de las cuales los migrantes se relacionan 
con otros migrantes y no migrantes, obteniendo orien-
taciones, alojamiento y recursos fundamentales para 
la instalación en otro país (De Haan y Yaqub, 2010). La 
proximidad física de estas redes produce la concentra-
ción de migrantes en espacios urbanos específicos (Da 
Orden, 2000 citado en Marcos y Mera, 2018).

Por su parte, las condiciones estructurales de las 
ciudades receptoras pueden condicionar las estrate-
gias de los migrantes y su localización residencial, 
relegándolos a ciertas zonas de la ciudad (Algaba, 
2003; Bayona, 2007; Contreras y Palma, 2015). En este 
sentido, se asume que la vivienda es clave en la distri-
bución de la población migrante en el territorio, pues 
a partir de ella se obtiene un lugar específico en el es-
pacio físico y social.  Según Marcos y Mera (2018), el 
problema habitacional de los migrantes se manifies-
ta en dos niveles. En el primero, se entiende que el 
acceso a la vivienda está atravesado por la dinámica 
competitiva del mercado inmobiliario en el lugar de 
recepción (Mera y Marcos, 2015), que incrementa la 
demanda a suplir con la llegada de población migran-
te (Bayona, Domingo y Gil, 2008). Para acceder a la 
oferta residencial, los migrantes deben sortear las ba-
rreras que usualmente afectan a los lugareños de los 
sectores sociales bajos y medios, tales como el costo 
del alquiler en determinadas zonas de la ciudad o las 
dificultades para el acceso a la propiedad (Bayona y 
Domingo, 2002), las cuales se profundizan debido a 
su condición de extranjeros. Además, pueden existir 
restricciones que no afectan a los lugareños, como es 
la financiación del proyecto inmigratorio, el ahorro 
por envíos a familiares y las condiciones de pobreza, 
que en muchos casos generaron la decisión inicial de 
migrar.  A estos requisitos se suele sumar la no dispo-
nibilidad de cuantiosas sumas de dinero y el aval de 
personas propietarias de inmuebles (Marcos y Mera, 
2018), como también de documentos de soporte sobre 
una situación laboral estable, usualmente requeridos 
en calidad de garantía para cualquier transacción in-
mobiliaria (Algaba, 2003). 

Esta asignación en el mercado inmobiliario conduce 
al segundo nivel de análisis, referido a la coexistencia 
y proximidad, preocupación recogida por numero-

sos estudios que han buscado medir la segregación 
espacial existente entre los grupos de migrantes y los 
lugareños (Bayona, 2007; Martori, Hoberg y Surinach, 
2006). Se entiende la segregación como la distribución 
desigual de población de ciertos grupos sociales de 
diversa jerarquía social en el espacio urbano (Sabati-
ni, 2006). En su máxima expresión, consolida guetos 
o barrios de inmigrantes (Sassone y Mera, 2007) que 
pueden facilitar la operación de las redes migratorias, 
pero también producir aislamiento espacial y social, y 
dificultar la movilidad social e integración de los mi-
grantes (Cutler y Glaeser, 1997; Kaztman, 2001). Sin 
embargo, cabe preguntarse si bajos niveles de segre-
gación espacial implican directamente condiciones de 
integración, consistiendo esta última en una enorme 
tarea y preocupación de los gobiernos de las ciudades 
receptoras de migración (Sunders, 2012). Si bien la 
evidencia empírica muestra que en muchos casos hay 
una correlación entre segregación y bajos niveles de 
interacción (entendida como una de expresiones es-
paciales de la integración), es importante resaltar que 
se trata de fenómenos ontológicamente independien-
tes: la proximidad física o yuxtaposición de grupos 
en el ámbito residencial no genera inmediatamente 
interacciones sociales (Ruiz y López, 2014). 

En el contexto latinoamericano, al estudiar la loca-
lización de migrantes regionales, se han identificado 
dos zonas de especial atracción que describen carac-
terísticas urbanas previas. Por un lado, están las áreas 
centrales en donde se presentan importantes condi-
ciones de deterioro (Contreras y Palma, 2015), y, por 
otra parte, resaltan las zonas desarrolladas informal-
mente, caracterizadas por la producción residencial al 
margen de los requisitos estatales establecidos para 
dicho fin, lo que genera irregularidades constructivas, 
urbanísticas y de tenencia (Abramo, 2012). 

Al ser este el contexto inmobiliario que los migran-
tes encuentran en sus sociedades de acogida, optan por 
acceder a la ciudad mediante modalidades informales 
(Vaccoti, 2017), tal como lo hicieron los migrantes inter-
nos protagonistas del proceso de urbanización del siglo 
pasado (Contreras, Ala-Louko, Labbé, 2015). La infor-
malidad presenta por lo menos dos ventajas para los mi-
grantes: de una parte, algunas de las trabas para acceder 
a la vivienda en arriendo o propiedad logran superarse, 
ya que los procedimientos se regulan a través de acuer-
dos consuetudinarios (Sáenz, 2018) avalados por los 
contactos personales de las redes migratorias (Vaccoti, 
2017). Por otra parte, la informalidad se desarrolla a 
través de la autoconstrucción y el desarrollo progresivo 
de la vivienda, lo que hace que la infraestructura sea 
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modificable y adaptable según las necesidades y posibi-
lidades del hogar (García-García, 2019). A partir de esta 
estrategia, es posible producir nuevos espacios habita-
cionales que amortigüen la presión de la demanda resi-
dencial en el mercado del subarriendo (Abramo, 2008). 

La pregunta por la segregación de los migrantes en 
el contexto latinoamericano aún requiere de profun-
dización, especialmente al ser analizada en clave de 
la migración sur-sur. A ello aporta el presente artícu-
lo, tomando como caso de estudio la aglomeración 
urbana de Bogotá, que no cuenta con información 
y análisis al respecto. Se persiguen tres objetivos: i) 
identificar las zonas de concentración de la población 
migrante desde Venezuela en la aglomeración urbana 
de Bogotá; ii) establecer qué relación tienen estos pa-
trones de localización con las formas de poblamiento 
preexistentes, haciendo énfasis en la densidad y el 
origen urbanístico de las zonas de asentamiento, y iii) 
evaluar la segregación territorial de la población mi-
grante desde Venezuela en el área estudiada. 

La hipótesis de trabajo es que las pautas de loca-
lización de los migrantes son una función de las 
características del origen y el tipo de migración, en 
interacción con las características del destino, que en 
este caso es una ciudad profundamente segregada 
y desigual, en donde la población más pobre viene 
densificando las zonas de urbanización informal. Por 
ello, no se presentan importantes patrones de segre-
gación, pero si mayor concentración en las áreas con 
más accesibilidad de la vivienda. Para su desarrollo, 
se explotan los datos del Censo 2018, a escala de sec-
ción censal, aplicando técnicas de análisis espacial e 
indicadores de segregación.  

La Aglomeración de Bogotá como Caso 
de Estudio

 

El flujo migratorio desde Venezuela hacia Colombia 
inició entre 1999 y 2005, y estuvo protagonizado por 
las élites económicas tras la llegada al poder de Hugo 
Chávez. Posteriormente se han registrado distintas 
olas migratorias asociadas a diversos perfiles socioe-
conómicos. En los primeros años, se mantuvieron los 
perfiles profesionales, con intenciones y recursos para 
emprender proyectos económicos en Colombia. Con 
el paso del tiempo el flujo se intensificó de manera 
drástica, pasando de estimarse un total de 797,976 mi-
grantes en 2014 a 1’032,016 en 2018 (UPB, 2020). Este 

último período tomó forma de un éxodo de emer-
gencia que incluyó a población con alta precariedad 
económica y bajos niveles de regularidad migratoria. 
A este flujo de venezolanos se suma la migración de 
retorno de colombianos que habían migrado en déca-
das pasadas, cuya intensidad, según el Observatorio 
Colombiano de Migración desde Venezuela, asciende 
a 19,161 en el periodo entre 2015 y 2020. 

La aglomeración urbana de Bogotá es la región de 
Colombia que más migrantes ha recibido, y en donde 
se expresa su heterogeneidad socioeconómica, si se tie-
ne en cuenta que el 35% de la población migrante ma-
nifiesta tener educación superior y el 37% educación 
media, valores significativamente mayores que la me-
dia de la población de la aglomeración (DANE, 2018). 
El poder de atracción de la aglomeración se explica por 
su importancia económica, ya que su Producto Interno 
Bruto PIB representa cerca del 27% del total de Colom-
bia y es el principal centro económico del país. Con-
diciones similares en el pasado atrajeron importantes 
contingentes de migración interna que produjeron un 
rápido crecimiento poblacional desde 1970, sin lograr 
la incorporación plena de los migrantes a las condicio-
nes de vida mínimas (Sánchez, 2008). De ahí que en la 
actualidad la aglomeración de Bogotá sea la región que 
en términos absolutos concentra la mayor cantidad de 
población pobre del país; cerca del 12.4% de sus habi-
tantes presenta pobreza monetaria y el 2.5%, pobreza 
extrema (DANE, 2021). Lo anterior tiene, por lo menos, 
dos formas de expresión territorial que anteceden y 
condicionan el asentamiento de la población migrante: 
por un lado, la existencia de un conjunto de patrones 
de segregación residencial (Aliaga y Álvarez, 2010), 
que se refuerza por un acceso inequitativo a bienes y 
servicios de carácter público, como equipamientos co-
lectivos y espacios públicos (Mayorga y Ortiz, 2020). 
La distribución del nivel social de la población en la 
aglomeración se presenta en la Figura 1.

Por otra parte, se registra una alta presencia de in-
formalidad urbana que aloja a la población con limi-
taciones de acceso al mercado formal. Se estima que 
en la aglomeración de Bogotá el 21% del suelo urbano 
se ha desarrollado informalmente, y en él habita cerca 
del 42% del total de población; recientemente, se han 
localizado ahí los mayores procesos de densificación 
(Camargo, Araque y Holguín, 2022), con cerca de 500 
habitantes por hectárea: más del doble que en el res-
to de la aglomeración (Mayorga, 2022). Este proceso 
se produce en zonas que, a pesar de la intervención 
estatal, mantienen importantes déficits en materia es-
pacialidad pública (SDP, 2021).
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Metodología

La fuente principal fue el Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda realizado por el DANE en 2018, 
que permitió identificar la población migrante en la 
aglomeración conformada por Bogotá y sus munici-
pios conurbados (Chía, Cajicá, Funza, Madrid, Mos-
quera y Soacha), selección que optimizó los análisis 
espaciales. Se utilizó como filtro la pregunta sobre el 
país de residencia desde hace cinco años; no se utilizó 
la nacionalidad, pues se asumió que los retos para el 
asentamiento en la ciudad dependen más de un pro-
ceso migratorio reciente que del lugar de nacimiento. 
Se generaron bases de datos con las 155,314 personas 
que en el momento censal residían en la aglomera-

ción y que entre 2013 y 2018 residían en Venezuela[2]. 
A pesar de las limitaciones del censo como fuente de 
información sobre migraciones, por dar cuenta de 
un momento puntual y no captar el dinamismo del 
fenómeno migratorio, el método permite identificar 
patrones geográficos intrametropolitanos (DANE, 
2018). Para ello se asoció la información sobre la po-
blación migrante a la unidad espacial de la sección 
censal urbana, referida a 3,087 polígonos con cierta 
homogeneidad espacial y social.

A continuación, se detalla el proceso analítico y las 
técnicas utilizadas. 

Descripción de los Patrones de Localización 

Se realizó un análisis exploratorio de datos espacia-
les, que permite describir las distribuciones y formas 
de asociación espacial con base en la noción de autoco-
rrelación espacial, según la cual coexiste proximidad 
espacial y similitud de los valores de las variables de 
análisis (Martori, Hoberg y Suriñach, 2006). Además, 
se usó el Índice Global de Moran y el Índice Local de 
Moran. El primero produce un valor único para todo 
el conjunto urbano analizado, que puede asumir valo-
res entre -1 y 1, indicando los valores positivos que las 
unidades con alta proporción de población del grupo 
estudiado tienden a colindar con unidades similares, 
mientras que los valores negativos muestran que es-
tas se rodean de entidades con proporciones bajas del 
grupo de interés, es decir, que hay dispersión (Talave-
ra, 2019). Su significancia estadística puede evaluarse 
a través del p-valor. El indicador local, por su parte, 
suministra un estadístico para cada unidad espacial 
(Celemín, 2009). En caso de ser positivo y próximo a 
1, el valor I (IDW) indica que los vecinos de unidad 
tienen una presencia similar del atributo analizado, 
es decir, que hacen parte de una aglomeración signifi-
cativa o clúster. En caso de que el valor I sea negativo, 
se trata de una entidad cuya presencia del fenómeno 
analizado es distinta de la de sus vecinos, por lo que 
se trata de una zona atípica o outlier. 

[2] Fuentes como Migración Colombia (2020), muestran que después de 2018 
incrementaron los flujos migratorios entre Venezuela y Colombia. Sin em-
bargo, considerando la cantidad de datos recolectados por el Censo, se 
toman los resultados como representativos.

Figura 1. Porcentaje de hogares con Índice de Pobreza Multidimensional en la 
aglomeración de Bogotá (2018)
Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV – DANE, 2018.
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Relación de la Localización de los 
Migrantes con las Formas de Poblamiento 
preexistentes en el Destino 

Los patrones identificados fueron relacionados con 
dos condiciones del poblamiento general de la ciu-
dad, que pueden operar como determinantes para la 
localización de la población migrante y sus condicio-
nes de vida, a saber: la densidad total de población y 
el origen urbanístico del sector. 

Análisis de densidad de lugareños y migrantes. 

Se estimó la densidad poblacional de toda la aglo-
meración con base en la cantidad de población mi-
grante y no migrante por sección censal. Para iden-
tificar su tendencia espacial, se utilizó un modelo de 
interpolación de Kriging, que genera una superficie 
estimada de la densidad de los grupos. Una vez iden-
tificada la distribución de densidad para las dos po-
blaciones, se buscó describir la relación espacial y es-
tadística entre ambas, indagando si las zonas de alta 
densidad de migrantes se asocian con las zonas de 
alta densidad general, para lo cual se hizo un análisis 
de correlación y de proyección con una regresión. La 
potencia predictiva del modelo está denotada por el 
coeficiente de determinación (R2), que varía entre 0 y 
1, siendo más preciso el modelo entre más se aproxi-
ma a 1. Se exploraron modelos lineales y no lineales, 
siendo estos últimos los de mayor ajuste a la relación 
observada. 

Distribución de los migrantes según origen 
urbanístico del asentamiento. 

La espacialización de la población migrante a nivel 
de sección censal se cruzó con la clasificación de ti-
pos de hábitat realizada para la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, en el año 
2019, en donde se clasificó la ciudad según el origen 
de su proceso de urbanización, diferenciando aque-
llos asentamientos producto de licenciamiento urba-
nístico formal (según la normatividad vigente en el 
momento de origen), de aquellos de origen informal 
(SDP, 2019). Para los municipios de la aglomeración 
se hizo una revisión de los tratamientos urbanísticos 
contenidos en sus respectivos POT para identificar 
áreas formales e informales. 

La Medición de la Segregación 

Se analizó tanto la totalidad de las dimensiones de 
la segregación descritas por Massey y Denton (1988) 
como las formas en que esta se manifiesta. Su descrip-
ción e indicadores se sintetizan en la Tabla 1 (Talave-
ra, 2019). 

Se utiliza la versión espacial de los indicadores de 
segregación, ya que incorporan una ponderación a las 
relaciones de contigüidad entre las unidades espacia-
les o el cálculo de la distancia entre ellas con el fin de 
captar su peso dentro del fenómeno (Martori, Hoberg 
y Suriñach, 2006). Se usan los indicadores para anali-
zar la diferencia espacial entre la población proceden-
te de Venezuela y el total de la población lugareña, 
dado que, de momento, en el conjunto urbano no hay 
diversidad en los orígenes de la migración internacio-
nal. Así, cuando se habla de población migrante, se 
hace referencia a quienes provienen de Venezuela.

Los indicadores fueron calculados mediante el sof-
tware GeoSegregation Analizer. 

Resultados 

Localización de la población migrante desde 
Venezuela

Los resultados del Índice Global de Moran confir-
man que la localización de la población migrante en 
la aglomeración de Bogotá no se produce de manera 
aleatoria y que su índole geográfica amerita ser estu-
diada. La puntuación de 0,17[3] revela que se trata de 
un patrón clusterizado de baja intensidad, dado que 
se distribuye en diferentes zonas del territorio estu-
diado.

Para identificar las zonas en donde existe una ma-
yor concentración de población migrante, se utilizó el 
Índice de Moran Local. Como se observa en la Figu-
ra 2, las zonas con mayor aglomeración de población 
migrante (en rojo, naranja y amarillo) al interior de la 
ciudad se localizan en la periferia sur occidental, prin-
cipalmente en las localidades[4] de Bosa y Kennedy; al 
noroccidente, en inmediaciones de Engativá y Suba, y 

[3]  Con un p-valor de 0,0 muestra la significatividad estadística

[4] Subdivisiones político-administrativas de Bogotá, corresponden a veinte 
unidades urbanas y una rural. 
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en el nororiente, en la localidad de Usaquén. Si bien 
estas zonas se caracterizan por la presencia de grupos 
sociales altamente vulnerables, no son las únicas ni 
las más pobres, pero sí comparten altas densidades 
(que superan los 300 habitantes por hectárea, mien-
tras que para el conjunto de la aglomeración en suelo 
urbano este dato es de menos de 180). 

Un conglomerado menos extendido y de menor 
intensidad se ubica en el centro de la ciudad, en in-
mediaciones de la localidad de Los Mártires, cuya 
localización particular llama la atención sobre la con-
fluencia de condiciones de deterioro social y urbanís-
tico, con una ventajosa localización céntrica. Se trata 
de una localidad con una reconocida conflictividad 
social por la presencia de establecimientos de trabajo 
sexual, alta criminalidad y expendio de drogas (SDP, 
2017). En este sector tradicionalmente se han localiza-

Tabla 1. Dimensiones de segregación e indicadores utilizados
Fuente: Elaboración propia.

Dimensión  Indicador Descripción

Igualdad/desigualdad

Segregación ajustada por el 
borde y el perímetro (IS(s))

Calcula la diferencia entre la proporción de individuos del grupo 
minoritario y la proporción del resto de población en cada sección 
censal. El resultado es un valor entre 0 (distribución totalmente ig-
ualitaria del grupo minoritario) y 1 (totalmente segregada). Se puede 
expresar en un porcentaje que representa la proporción del grupo 
minoritario que tendría que cambiar de residencia para obtener una 
distribución igualitaria en el territorio estudiado (Massey y Denton, 
1988).

Entropía (H) Mide la diversidad de las unidades espaciales en las que habita el 
grupo minoritario con respecto al conjunto del territorio estudiado. 
Detecta unidades espaciales completamente homogéneas (valor= 
0) o con diversidad máxima (valor = 1).

Exposición- Aislamiento
Aislamiento (xPx) Establece qué tan separado se encuentra un grupo en la ciudad con 

respecto a otros; toma un valor de 0 cuando no hay separación y de 
1 cuando hay total separación.

Concentración

Agrupación absoluta ACO Tiene como factor principal el área de cada unidad espacial, para 
establecer la distribución del grupo minoritario con respecto a la 
superficie que ocupa. El índice compara el mínimo y máximo de 
superficie donde podrían residir los miembros en el caso de mínima 
o máxima concentración. Toma un valor de 0 cuando hay concen-
tración absoluta y de 1 cuando hay distribución en todas las uni-
dades espaciales. Se interpreta como el porcentaje de las unidades 
en las que está el grupo minoritario.

Delta (DEL) Se forma a partir de la diferencia de proporciones entre población 
y superficie de cada unidad. Se interpreta como el porcentaje de 
población del grupo minoritario que debe cambiar de residencia 
para obtener una densidad uniforme en toda la ciudad. Un valor 
próximo a 0 indica que no hay patrones de densidad de la población 
minoritaria y un valor próximo a 1 implica densidad alta en una sola 
unidad espacial.

Clustering

Agrupación Absoluta (ACL) Establece si la población evaluada se encuentra agrupada en un 
solo clúster (valor de 1) o si por el contrario hay un patrón total 
de distribución sin clústeres en el territorio estudiado (valor de 0). 
Expresa el número promedio de miembros del grupo minoritario en 
unidades cercanas como una proporción de la población total en las 
unidades cercanas.

Centralidad
Proporción en el centro de 
la ciudad (PCC)

Describe la proporción de un grupo que reside dentro de los límites 
de la ciudad central de un espacio metropolitano (Marcos y Mera, 
2018)

migrantes venezolanos en Bogotá-Colombia



Mayo - Agosto 2023

33 2 Dossier Central

100 33(2)

do inquilinatos (conventillos o cortijos), en los cuales 
se subalquilan habitaciones de las grandes y deterio-
radas casas que aún persisten, y que constituyen una 
oferta residencial tan precaria como accesible (García, 
2019). En muchos casos, asumen la forma de paga-
diarios (cobran el alquiler diariamente sin un contrato 
formal) y alojan a los migrantes y lugareños más vul-
nerables (García y Mayorga, 2020). Sin embargo, ni-
veles medios de presencia de migrantes (en verde) se 
registran en buena parte de la ciudad, especialmente 
en el primer anillo alrededor del centro expandido.De 
otra parte, se observa que la concentración de la po-
blación migrante no solo sucede al interior de Bogotá, 
sino que se inserta y se suma al proceso de metro-
polización protagonizado por población que trabaja 
o hace uso cotidiano de la ciudad, pero que reside en 
los municipios aledaños. En este sentido, el municipio 
de Soacha se incluye en el eje de alta concentración 
suroccidental conformado por las localidades de Bosa 

y Kennedy, con las que comparte fronteras y condi-
ciones socioeconómicas y urbanísticas. Además, se 
reporta una concentración media de población mi-
grante en Funza y Madrid, Chía y Cota.

Relación con las Condiciones Generales de 
Poblamiento 

Como se observa en la Figura 3, la tendencia geo-
gráfica de la densidad de la población total en la aglo-
meración de Bogotá tiende ser a inversa al centro, es 
decir que hay mayor densidad en las periferias sur y 
occidentales. Las densidades más altas (más de 300 
habitantes por hectárea) se encuentran en las locali-
dades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y Ciudad 
Bolívar. Por su parte, los sectores con mayor densi-
dad de población migrante desde Venezuela (Figura 
4), siguen patrones geográficos similares, al ubicarse 

Figura 2. Zonas de concentración de migrantes provenientes de Venezuela en la 
aglomeración de Bogotá (2018)
Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV – DANE, 2018.

Figura 3. Densidad de la población total en la aglomeración de Bogotá, 2018.
Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV DANE, 2018
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al sur occidente de Bogotá, principalmente en Bosa y 
al sur de Kennedy, así como en el noroccidente, en 
inmediaciones de Engativá y Suba. 

De otra parte, se revela la presencia de varias zo-
nas densas en migrantes, principalmente en el cen-
tro de la ciudad, las cuales resultan atípicas, tanto 
por no presentar alta densidad de lugareños como 
por no compartir con sus áreas vecinas la tendencia 
a concentrar población migrante. Las condiciones re-
sidenciales de estas zonas, abordadas anteriormente, 
constituyen un poderoso filtro de atracción para este 
grupo poblacional.

La relación entre la densidad de la población mi-
grante y la de la población total, resulta estadística-
mente significativa, lo que permite concluir que en 
Bogotá la tendencia de localización de los migrantes 
se puede predecir en función de la ubicación de la 

población total. El modelo de regresión entre las va-
riables (Figura 5) es de tendencia logarítmica y logra 
explicar la relación entre las dos variables con un R2 
de 0.53[5]. Al comprobar que la población migrante 
se asienta en territorios ya densamente poblados, es 
posible concluir que, con los flujos migratorios de los 
últimos años, en la ciudad se ha profundizado el pa-
trón de concentración de población en las periferias 
pobres de la ciudad. 

Un elemento adicional que permite comprender los pa-
trones descritos es el rol de la informalidad en la densifica-
ción de la ciudad y en la provisión de vivienda por fuera 
de los requerimientos excluyentes del mercado. En la aglo-
meración de Bogotá, el 63% de los migrantes censados se 
localizan en zonas de origen informal, cifra que supera am-
pliamente el 42% de la población lugareña (Figura 6). Sin 
embargo, conviene señalar que el aporte de la población 
migrante al total de los residentes en las zonas de origen 
informal aún era mínimo para 2018 (2%), lo cual modera la 
tendencia a explicar el crecimiento de la informalidad en 
Bogotá exclusivamente por el efecto migratorio. 

En términos de la relación entre densidad, informa-
lidad y migración, la Figura 7 revela su convergen-
cia espacial en la aglomeración de Bogotá. Además, 
se identificó que la densidad promedio de población 
migrante en las zonas de origen informal (17.8 per-
sonas migrantes por hectárea) es más del doble de la 
registrada en zonas formales (7.1 personas migran-
tes por hectárea). La importancia de la relación entre 
estos tres fenómenos en contextos de migración sur-
sur parte de reconocer que la urbanización informal 
produce entornos con déficits en la disponibilidad 
de colegios, servicios de salud y bienestar, sistemas 
de transporte y otros bienes sociales necesarios para 
garantizar una óptima calidad de vida (SDP, 2019). 
Cuando en zonas donde persisten estas deficiencias 
converge una insuficiente oferta de servicios urbanos 
y una alta demanda de los mismos por parte de po-
blación lugareña y migrante, la coexistencia de estos 
grupos puede anticipar situaciones de competencia y 
conflicto que afecten a unos y a otros. 

Segregación 

A continuación se realiza un diagnóstico de la se-
gregación de este colectivo, es decir, de su diferencia-
ción en el espacio con respecto a los no migrantes. Los 
resultados de la medición de los indicadores propues-
tos se sintetizan en la Tabla 2.

[5] Con un valor-P es menor que 0,05 y un nivel de confianza del 95,0%.

Figura 4. Densidad de la población migrante en la aglomeración de Bogotá, 2018
Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV DANE, 2018
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Figura 5. Relación densidad población migrante y la densidad de la población total 
en la aglomeración de Bogotá. 2018.
 Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV DANE, 2018

Figura 6. Distribución de migrantes y población total de la aglomeración de Bogotá 
por origen urbanístico del asentamiento. 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2018; SDP, 2019 y POT municipales.
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conformación de un gran conglomerado de población 
migrante, pues hay presencia de migrantes en cerca 
del 90% del área del conjunto urbano, si se identifican 
diversas zonas de alta densidad, lo cual se expresa en 
un indicador Delta según el cual el 50% de los mi-
grantes se tendría que reubicar para tener un patrón 
homogéneo de densidad. 

Por último, en cuanto a la centralización como di-
mensión de la segregación, se obtuvo que un porcen-
taje bajo de migrantes se ubica en el centro de Bogotá. 
Sin embargo, ese porcentaje tiende a conformar un 
sector de alta densidad asociado a la tipología de vi-
vienda que ocupa, referido principalmente a cuartos 
en subarriendo. 

Conclusiones y Discusión

Tras analizar la información geográfica y estadística 
se comprueba que, como lo señala la literatura, en el 
caso de la aglomeración de Bogotá la localización de 
la migración procedente de Venezuela resulta de la 
interacción entre las condiciones del origen y el perfil 
migratorio que produce, y las características sociales 
y urbanas del destino receptor. La baja segregación 
territorial identificada puede asociarse con la diversi-
dad socioeconómica de quienes migraron en las dis-
tintas olas, sumada a la existencia de redes y de un 
pasado migratorio común y de retorno. Sin embargo, 
profundizar en la caracterización de los perfiles de los 
migrantes, sus trayectorias migratorias, la dirección 
de los procesos de movilidad social en el destino y 
la relación del nivel social de migrantes y lugareños 
vecinos, constituye una de las principales líneas de 
continuidad de esta investigación. 

Considerando la baja segregación y la alta interac-
ción identificadas, que contrastan con la medición del 
fenómeno en los contextos de migración sur-norte, 
es necesario indagar por las implicaciones de dicha 
proximidad territorial entre migrantes y lugareños, 
que usualmente se interpreta como una condición fa-
vorable a la integración. En este sentido, a pesar de 
la distribución relativamente igualitaria en la aglome-
ración, se identificaron focos de mayor concentración 
y densidad de población migrante en zonas que ya 
venían en procesos de densificación previos (de ori-
gen informal) y que localizan la oferta residencial más 
asequible en términos económicos y procedimentales 
(inquilinatos en el centro). Se propone, entonces, que 

La estimación de los indicadores de igualdad en la 
distribución de la población migrante, comprobaron 
el patrón de baja desigualdad espacial revelado por el 
índice de Moran Global, cuyo valor permite afirmar 
que no hay un lugar de predominio mayoritario de 
la población migrante en alguna zona de la aglome-
ración de Bogotá, sino que está localizada de manera 
relativamente igualitaria.

Al analizar la exposición de la población mediante 
el índice de aislamiento, se comprobó con un valor 
próximo a 0 que hay una exposición casi plena de los 
migrantes con respecto a la población local. Se puede 
afirmar que existe una probabilidad superior al 96% 
de que un migrante interactúe con un lugareño en la 
zona en la que reside. 

Con respecto a la concentración y clusterización 
del grupo migrante en la aglomeración de Bogotá, 
es posible afirmar que, si bien no hay un patrón de 

Figura 7. Densidad de la población migrante en la aglomeración de Bogotá y sectores 
de origen informal, 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2018; SDP, 2019 y POT municipales.
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De otra parte, es preciso adelantar una caracteri-
zación de la situación habitacional de los migrantes, 
considerando su sobrerrepresentación en zonas con 
bajos niveles históricos de calidad residencial, ade-
más de atenuantes adicionales que pueden implicar 
mayor exposición a situaciones de hacinamiento y 
precariedad. 

en la migración sur-sur las condiciones urbanísticas 
de las zonas de mayor interacción pueden incidir en 
que la proximidad se traduzca en integración o en 
conflicto. 

Como se observó la presencia de los migrantes se 
suma a dinámicas urbanas de densificación, integra-
ción regional y precariedad urbanística que los ante-
ceden, y que son parte de los retos del ordenamiento 
territorial en las ciudades del sur global. El éxito en la 
intervención sobre dichas problemáticas, además de 
tener un efecto generalizado sobre la calidad de vida 
la población, puede tener un profundo impacto en la 
integración entre lugareños y migrantes. En este sen-
tido, los resultados de este trabajo elevan un mensaje 
de alerta sobre la necesidad de dotar dichas zonas de 
equipamientos, bienes y servicios urbanos con mayor 
urgencia que en el resto de la ciudad o que en un es-
cenario sin migración. Los déficits urbanos localiza-
dos en las zonas que hoy reciben mayor migración no 
afectan de igual manera a lugareños y a migrantes; 
para estos últimos, allí pueden existir posibilidades 
de inserción a las dinámicas sociales, laborales y ur-
banas. Para ello, se requiere localización estratégica 
de servicios estatales especializados de atención al 
migrante en materia educativa, laboral, inmobiliaria, 
de salud, de justicia y protección, entre otros. 

Tabla 2. Resultados e interpretación de los indicadores de segregación calculados 
para la aglomeración de Bogotá, 2018.
Fuente: Elaboración propia 

Dimensión  Indicador Resultado Interpretación

Igualdad

Segregación IS(s) 0.2785 El valor próximo a 0 indica muestra baja segregación de la 
población migrante

Entropía H 0.0553 El valor próximo a 0 indica que no hay una distribución eleva-
da de migrantes en pocas zonas.

Exposición
Aislamiento xPx 0.0370 El valor cercano a 0 indica que hay una alta exposición de 

la población migrante respecto de la mayoría de población 
local.

Concentración

Delta DEL 0.4849 Indica que los migrantes tienden a generar zonas densas: el 
48% tendría que cambiar de zona de residencia para obtener 
una densidad uniforme en la ciudad

Concentración Absoluta ACO 0.9036 Indica que la población migrante se ubica en cerca del 
90% de las secciones censales, lo cual muestra que no se 
encuentran concentrados de manera absoluta.

Clusterización Agrupamiento absoluto ACL 0.0164 El valor próximo a 0 indica que no hay una clusterización 
absoluta de la población migrante.

Centralización
Proporción del grupo en el cen-
tro de la ciudad PCC

0.0369 El valor próximo a 0 indica que hay un bajo porcentaje de 
población migrante en el centro.
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