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PRESENTACION: 

El conocimiento sobre la dinámica demográfica actual es fundamental para definir la dirección que deben 
tomar en el mediano y largo plazo los esfuerzos teóricos y metodológicos de la disciplina, y por consiguiente 
de las políticas públicas para el manejo de las profundas y múltiples desigualdades estructurales de orden 
social, de género, étnico-raciales y territoriales, que además se verán profundizadas por un hecho disruptivo 
como es la pandemia por el Covid- 19.  

De acuerdo con las tendencias de la dinámica demográfica colombiana se observa que si bien la mortalidad 
en Colombia transitaba de la segunda a la tercera fase de la transición epidemiológica (ET), es decir, de un 
patrón dominado por enfermedades transmisibles a uno donde las enfermedades crónicas se han vuelto 
más comunes (Omran, 1971), todavía existen tasas significativas de enfermedades transmisibles emergentes 
y reemergentes. Antes de la pandemia se mostraba una disminución en los niveles de mortalidad a nivel 
regional y municipal y una cierta estabilidad en el patrón territorial, observándose entre 1998 y 2014 una 
reducción generalizada en la tasa estandarizada de mortalidad en ambos sexos, afectando a la mayoría de 
las causas con la excepción de las neoplasias entre los hombres y las demás causas en ambos sexos 
(Martínez, 2020). La pandemia le ha otorgado una mayor preponderancia a la morbilidad por enfermedades 
transmisibles durante el último año, pero al mismo tiempo está repercutiendo sobre las enfermedades 
crónicas no transmisibles y los efectos indirectos a mediano y largo plazo pueden ocasionar muertes 
prematuras y aumentar las desigualdades en salud (INS, 2020).  Se espera que haya un retroceso en 
términos de la tendencia que traían las tasas de mortalidad y que haya una disminución en la expectativa de 
vida, siendo este un hecho ya observado y estimado en otros países (Aburto et al 2021). 

En cuanto a la fecundidad se observó el mayor descenso en el nivel entre el período de 1965 a 1990 
situándose en 3,2 hijos por mujer, lo que equivale a una reducción del 51%. A partir de los 90’ hubo una 
desaceleración en la velocidad del descenso producto de la disminución en el nivel, que continuó cayendo 
sostenidamente alcanzando un valor de 2.0 hijos por mujer en 2015 por debajo del nivel de reemplazo, el 
cual ocurrió en 2010 (ENDS, 2010). Así, Colombia pasó a ser parte del grupo de países de la región que se 



clasificaron en el nivel de baja fecundidad (Cabella y Pardo 2016), es decir al final de la transición 
demográfica (Alvear, 2019). Por otra parte, ya los datos antes de la pandemia mostraban que la fecundidad 
en la adolescencia se constituía en un tema central dentro de la agenda de la salud pública, situándose 
dentro del grupo con las mayores tasas de fecundidad adolescente dentro de América Latina 77.7 por mil 
(UN). En consecuencia, si se tiene en cuenta el evidente impacto de la pandemia sobre la mortalidad, van a 
continuar siendo los efectos de la pandemia sobre la fecundidad los que garanticen o no la estabilidad 
demográfica. En ese sentido, se consideran tres posibles escenarios: 

 Escenario 1: un aumento en el número de embarazos no planificados -debido a un menor acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva- un cambio en la estructura de la fecundidad-disminución de la edad 
media de la fecundidad- y un aumento de la fecundidad adolescente (UNFPA 2020a). 

Escenario 2: una profundización de la postergación de la maternidad, dando continuidad a la tendencia 
precedente producto de las condiciones económicas asociadas principalmente al mercado de trabajo y a los 
imaginarios sobre la maternidad (Aassve 2021), lo cual llevaría a una disminución de la fecundidad y por 
ende a un aumento en la edad media de la fecundidad (CEPAL 2020). 

Escenario 3: No es claro aún cómo la crisis afectaría los niveles y estructura de la fecundidad lo cual va a 
depender de las medidas y el manejo que se haga durante y posteriormente a la pandemia (CEPAL 2020). 

Por último, antes de la pandemia la migración interna colombiana se caracterizaba por la feminización de los 
flujos migratorios, siendo ésta también una tendencia regional. Se observaban patrones migratorios hacia las 
cabeceras, sin embargo, la descripción de la forma de los flujos migratorios a nivel regional presenta 
conurbaciones entre municipios y departamentos. Esta migración, al menos la captada en el último censo, 
era más intensa entre cabeceras municipales. En cuanto a la migración internacional, con datos también del 
último censo, se tiene que algo más del 90% era proveniente de Venezuela, con lo que se convertía en el 
flujo más importante a analizar. No obstante, persisten las migraciones desde Ecuador y España (Ruiz, 2019). 
Los efectos de la crisis sanitaria sobre la migración así como sobre la mortalidad han sido más evidentes y de 
efecto inmediato, se pueden distinguir los siguientes: el declive de los flujos migratorios – postergación de 
migrar, cierre de fronteras-, el aumento de la vulnerabilidad de la población migrante.   

Muchos de los efectos potenciales de la pandemia amenazan la continuidad de las ganancias colectivas en 
materia de esperanza de vida, equidad de género y el goce efectivo de derechos por parte de grupos 
históricamente discriminados. Esto podría repercutir en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo de 2013 sobre Población y Desarrollo.  

Se requiere continuar profundizando en los efectos de la pandemia en términos de salud, mortalidad, flujos 
migratorios y fecundidad, dado que aún se encuentra en desarrollo y la afectación no ha sido homogénea en 
el territorio nacional. En la medida que exista una mayor comprensión de esta coyuntura, sin antecedentes 
recientes en la historia de los estudios demográficos y de población en Colombia, se podrán generar insumos 
para la orientación de la respuesta desde los distintos planes, programas y proyectos encaminados al 
bienestar de la población colombiana. 

 
  
PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA MESA 

 
Objetivo General: 
Dialogar y reflexionar sobre la dinámica demográfica colombiana actual, los principales impactos 
ocasionados por la pandemia y los desafíos que se enfrentarán en adelante para mitigar esos efectos 
adversos con el fin de contribuir a la (re)formulación, implementación y seguimiento de la política pública. 

 
METODOLOGIA 
 

La conferencia está a cargo de la Dra. Piedad Urdinola quien abordará cómo la pandemia afecta las 
tendencias actuales y futuras de la demografía colombiana y los principales desafíos que nos deja la crisis 
vivida desde 2020. Así mismo hará una reflexión sobre la relación entre los estudios demográficos y de 
población con la formulación, implementación y monitoreo de la política pública en Colombia, tomando en 
cuenta los acuerdos internacionales que ha suscrito el país.     



 

A continuación se dará la palabra a los comentaristas:  

 

Dra. Joice Melo, Presidenta de ALAP (confirmada) 

 

Verónica Simán. Representante de UNFPA en Colombia (por confirmar) 

 

 

Modera:   xxxx 
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Universidad de Harvard (2015) y del programa Tinker en la Universidad de Stanford (2011). A lo largo de su 

carrera ha recibido varias becas de investigación competitivas y es uno de los líderes en investigación en los 
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