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RESUMEN 

El fenómeno de l'a 'Inmigración ha generado en la cabecera 

municipal Bosconia en los últimos 30 affos• un 

sobrecrecimiento poblacional que ha superado todos los 

cálculos de crecimiento económico y social generando, 

consecuencialmente, una alta demanda. de servicios públicos • 

. y asisienciales. 

El censo realizado muestra que del total de la población 

de Bosconia a 1991, el ,“.7% es población migrante, 

proveniente en gran parte de los Departamentos del 

Magdalena y.  Cesar y sólo el 33.3% es población nativa. 

Además, se espera que la tendencia de crecimiento de la 

inmigración se incremente, implicando para el afib 2000, 

un total de 22.134 migrantes netos. 

La alta tasa de crecimiento poblacional(8.12%) ubica hoy a 

Bosconia con 18.908 habitantes, distribuidos en cinco 

estratos sociales, con 2,514 viviendas esparcidas en 17 

barrios y a los cuales se les ofrece el servicio de 

energía eléctrica con una cobertura del 94.1% en acueducto 



88.7% y en sanitario 50.8%. Las proyecciones para los ocho 

affos venideros, permiten inferir que la situación se 

agravara dado que la población total se habrá duplicado. 

Concomitante con lo anterior, el fuerte flujo migracional 

ha configurado la actual eStructura económica, la cual en 

la década anterior incrementó en un 89.9% el total de 

establecimientos existentes hoy. La estructura económica 

se caracteriza por ser fuertemente terciarizada y con un 

grado de informalidad económica del 93.3% aproximadamente, 

en donde se destacan en su orden las actividades del 

comercio. (67..9%), del servicio (25.2%) y de artesanía e 

industria (6,.8%)., 

Pero como lugar receptor de población, Bosconia también 

soporta tasas de desempleo abierto o pleno del orden del 

29.,14%, lo que obliga a las autoridades municipales a 

delinear políticas económicas para cada uno de los 

subsectores económicos presentes en la población a fin de 

enfrentar un crecimiento económico que se Viene en la 

presente década, de acuerdo con los factores de atracción 

'internos que se detectaron en la investigación. 



SUMMARY 

T' i? phenomenon of the inmigration has generated the 

municipal head of Bosconia in the last 30 years„ an 

:in c: of population that has surpassed all the 

calculations of economic and social growth, generating 

conseguencely a high demand of public and assisting 

services. 

The realized censuS shoWs that the total of population of 

Dosconia in 1991. the 60% is migratory that procedin the 

main of Magdalena and Cesar Departaments and en 1> the 33% 

is native population. Moreovér, that it wait the tendency 

of growth of the immigration increase implicating•to the 

2000 a total of 22.134 net migration. 

The tall rate of growth of the population (8.12%) places 

Bosconia nowaday with 18.908 inhabitant, distributed in 5 

social stratums, with 2500 housing which are situated in 

17 district and which it offers the service of electric 

energy .':i. 1l a cover of 92% in agueduct 88% and sanitary 

08%. The projections to the next 8 years, permit inter 

that the situation weigh down sin ce the total population 



will have duplicated. 

Concomitawt with the previous, the strong flux migrational 

has shaped present economic structure, which in the last 

decade increase a. 90% the total of existent establishments 

actually. The economic structure is characterized for be 

strongly ir!  three and with a grade of economic 

information of 95% approximately, where detach in their 

order the activitics of commerce (68%), of service (25%) 

and of workmanship and industry (7%). 

But as receiving place of population, Bosconia also.  

support rates of full or opened unemployment in the order 

of 29.4%, this obligate the municipal authorities to 

delineate economic politics for each one of the ecenomic 

subsectors presents in the population with ir he objective 

of confront an economic- growth that come in the present 

decase, agree to the internal factors of attraction which 

have been detected in the investigation. 



I. INTRODUCCION ' 

Por instinto el hombre„:desde su principio ha sentido la 

necesidad de conocer la naturaleza de los fenómenos que 

percibe a su alrededor. 

Ante la necesidad de investigar un hecho visible que se 

presenta en el Municipio de Bosconia (Cesar), se emprende 

la tarea del porqué del suceso que se observa. 

La investigación es más que un diagnóstico de la cabecera 

municipal del pueblo desde su •inicio, con su formación', 

hasta llegar a lo que es hoy. Se analiza detalladamente la 

esencia del desempleo y el sector informal, la migración 

como factor determinante en la c.i. del fenomeno,...J- 

y otros aspectos importantes en el desarrollo normal del 

estudio. 

El trabajo se diseffa partiendo de la información que se 

recoge a través de un censo de la población realizado en 

1991, la cual es tabulada arrojando datos numéricos que 

van a representar a Bosconia en cifras. Estas se utilizan 



para su posterior análisis y es el resultado el que 

presenta un conocimiento global de la problemática del • 

Municipio, haciendo énfasis en el fenómeno del desempleo e 

informalidad en una forma más específica. 

Dada la naturaleza de Bosconia en lo referente a su 

formación económico-social de tiempo reciente y como forma 

de dar una explicación coherente y real del porqué el 

desempleo y la informalidad económica, fue necesaria 

abordar en profundidad el problema de la migración en 

un marco histórico Y algunos factores socio-económicos. 

Eso explica el porqué el tratamiento de esas variables en 

el texto, que refuerzan además la consecución de los 

objetivos en la investigación. 

1.1 Marco teórico 

El desempleo como variable económica perturbadora, ha sido 

históricamente una preocupación constante 

teóricos de la economía por ser un factor obstaculizante 

en el proceso de acumulación de capital. Esta variable 

macroeconómica de comportamiento oscilante, se transforma 

en ...factor incierto cuando sus Indices aumentan 

desproporcionadamente en particular con cada crisis 

económica, arrastrando tras de sí el deteF>ioro del nivel 

de vida, intensificando la desigualdad social y agudizando 

la pobreza de los sectores marginados.: 



Tradicionalmente, en las grandes ciudades, el desempleo se 

genera. , como efecto de la recesión en las grandes 

industrias manufactureras que tienen que licenciar fuerzas 

de trabajo creando, conjuntamente con la población 

inmigrante, una gran franja de población desempleada 

caracterizada teorícamente 

reserva. Este fenómeno, de  

como ejércil industrial de 

ocurrencia cíclica en las 

ciudades industriales, ha generado consecuencialmente 

efectos sobre el nivel de vida, seguridad social y 

actividades económicas informales por parte de la 

población desempleada como forma de procurarse empleo• o 

ingresos por cuenta propia ante la ausencia de éstos por 

parte del sector formal o capital privado. 

Para el caso de las ciudades pequeffas y en vía de 

formación, la causa es diferente y el problema del 

desempleo es producto en lo fundamental de la población 

inmigrante que atraida por factores de crecimiento de 

dichos pueblos o ciudades, llega a instalarse en el 

ID roceso económico de éstos, generando una sobrepoblación 

flotante que luego de insertarse parte de ella en el 

proceso- productivo naciente, el resto configura desempleo 

abierto o plenop pero, igual que en las grandes urbes, 

estas masas desempleadas de no resolver en el corto plazo 

su generación de ingresos puede acudir a la actividad 
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ilícita y delincuencial. 

Bajo estas circunstancias el sector informal (S.i.) cobra 

vital importancia no sólo como generador de empleo, sino 

como unidades productivas que coadyuvan significativamente 

en el proceso productivo, más aún cuando sbn ciudades 

pequeñas en donde la mayor parte de la actividad económica 

es informal y llena vacíos en el mercado que el capital 

formal por lo reducido de este en la ciudad, no llena. 

En su aceptación más amplia el sector informal de la 

economía, por le general, nos remite a aquel sector • 

marginal del •proceso de producción y reproducción del 

capital, que no hace parte del capital fOrmal u oficial y 

que comprende la amplia gama de actividades dedicadas al 

comercio bajo forma de tenderos, ventas estacionarias, 

ambulantes, actividades de servicios de toda especies y a 

la manufactura artesanal en sus diferentes modalidades1 

limitadas todas por la baja inversión de 

producción orientada en la mayoría de las veces, .a la 

subsistencia, de ahí su ubicación de economía del rebusque 

sector marginal. Además dada la importancia que ha 

venido cobrando últimamente, hoy se le pbserva;como un 

sector vital en la economía y más aún con sus formas 

organizativas como la microempresa, como ente 

representativo del sector.„ 
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El flujo inmigracional genera impactos considerables sobre 

la estructura económica y Social de la ciudad que lo 

recibe, lo cual depende a su vez de las características 

específicas de la población migran te. Además las personas 

que migran no lo hacen por un solo motivo específico,. sino 

I:" la existencia de un conjunto de •factores en los cuales 

la oportunidad de empleo y mejores niveles de vida en el 

. sitio de destino parecen tener la mayor impol —Umlcia en la 

decisión de emigrar, como efecto de ello los migrantes 

tienen mayores tasas de participación en la fuerza laboral 

que los nativos. 

En todo caso, la migración entendida como un proceso de • 

transferencia de recursos de la zona rural a la urbana y 

especificamente para la ciudad que lo recibe, le genera un 

impacto económico y social que puede ser canalizado hacia 

SU desarrollo o en su defecto crea problemas de desempleo 

subempleo y una presión muy grande sobre la 

infraestructura de los servicios públicos tales C011101 

agua, energía eléctrica, alcantarillado, transporte, 

salud, educación. A su vez, esta presenta dificultad en 

el crecimiento ordenado • de las ciudades, genera  FI d O , 

problemas de congestión y polución del medio ambiente. 

La formación histórica de la población de Bosconia seffala 

la confluencia permanente de los tres fenómenos arriba 
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planteadosl la constante e interrumpida inmigración, la 

I: resencia desde su origen del sector informal y la 

existencia de población ceSante en busca de trabajo. 

1.2 Objetivos generales 

- Establecer en términos históricos y presentes los 

elementos centrales problemáticos que a partir de la 

inmigración generan desajustes estructurales en. los 

aspectos económicos y sociales en la cabecera. 

Plantear propuestas factibles de corto y mediano plazo 

.que alivien los aspectos problemáticos detectados en lo 

referente a informalidad y desempleo. 

1.2.1 Objetivos específicos 

Conocer en términos reales del flujo migracional. 

existente en Bosconia y sus tendencias, así como la 

naturaleza de la población inmigrante. 

Establecer el total de la población sus (con 

,especificidades y tendencias) y su factor real de. 

crecimiento a efectos de que 1,,e puedán implantar políticas 

de desarrollo por parte de las autoridades municipales. 
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Hacer una caracteriaación del sector informal con las 

particularidades de cada uno de los subsectores que fío 

conforman, seffalando su petencialidad económica. 

Determinar las tasas de desempleo a fin de plantear 

propuestas de ocupación laboral. 

Establecer algunos elementos explicativos referentes a 

La formación y posterior evolución económica y social de 

lo que hoy es la población de Bosconia. 

Proponer alternativas para el desarrollo económico de 

Bosconia a partir del sector informal vía microempresas y 

de las potencialidades que se detecten en la presente 

investigación. 

1.3 Hipótesis 

"El crecimiento poblacional de Bosconia se ha fundamentado 

en su naturaleza de centro de interconexión vial, lo que 

ha originado un fuerte movimiento inmigracional que se ha 

mantenido en los Ultimes diez affos y que explica, a su 

vez, ante la inexistencia de una base industrial, el 

fortalecimiento del sector informal • e incremento del 

desempleo abierto". 



1.4 Variables - 

Dentro de la configuración de la hipótesis central, vemos 

como algunas variables son p:i. e as fundamentales en la 

formulaciÓn de la mismap representando el grado de 

complejidad que cada una desarrolla dentro de la 

investigación. Las variables determinanes sonl 

inmigración, crecimiento poblimzional, 'sector infonmal y 

desempleo. Dentro de las indirectas estánl: transporte 

(intercon(s?xión vial) e inexistencia del sector industrial. 

1.5 Diseffo metodológico 

El diseffo metodológico y del estudio parte 'de la 

selección y medición de las variables de análisis, los 

cuales a manera de identificación teórica, se interpreta 

de la siguiente manera2 

1.5.1 Definición de variables 

Migración.- El fenómeno de la migración consiste en el 

desplazamiento de la población, con cambio temporal y 

definitivo de ry.sidc..fnci'a, considerado desde el punto del 

lugar de origen (emigración) como desde la zona receptora 

( inmigración). Existen varios tipos de migración, en el 

caso concreto tenemos la de tipo económico (que reSponde 

al deseo de los migrantes de mejorar su nivel de vida) 
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reflejando diferencias de tensión demográficas sobre los 

recursos económicos disponibles. 

En este tipo de fenómeno• fue indispensable utilizar 

criterios de medición y algunos comportamientos históricos 

de datos que nos dieran conocimientos de ellos, más aún 

cuando no se contó con ningún indicador de referencia en 

el caso de Bosconia. 

Crecimiento poblacional.- Se concibe como tal el aumento 

real de tamaffo de una. población (entendiendo como 

población1 el número de habitantes que conforman un lugar, 

región o nación determinada). Tal fenómeno es originado 

por causa biológica, lo que corresponde al 

sobrecrecimiento natural o biológico, o en su defecto a 

exodos masivos de población, resultando como consecuencia 

el sobrecimiento de población. Para este tipo de fenómenos 

se utilizaron varias técnicas de análisis que ayudaron al 

estimativo de cantidades de población desplazada y al 

descubrimiento de causas que los motiva. En la 

investigación se hizo Un censo poblacional que nos 

permitió obtener información confiable sobre lo que se 

quizo demostrar. 

Desempleo.- Situación involuntaria en la que los recursos 

humanos se encuentran ociosos, a causa de la escasez de 



fuentes de ocupación. El término puede ampliarse a otros 

tipos de recursos .como el capital, la tierra y otros. 

Debido a que el desempleo constituye uno de los problemas 

más complejos del sistema capitalista, sus causas se han 

estudiado con amplitud, recayendo en ia explicación 

general de que es ocasionado, sotmy todo, por la 

deficiente distribución de los ~m-sos',productivos de un 

país. 

Sector informal.— Definir el concepto sector informal de 

la economía no es nada sencillo. El tema es complejo y 

problemático:o; sin embargo, algunos organismos 

internacionales o estudiosos de los problemas 

socioeconómicos han emitido sus opiniones, desarrollando 

un significado lógico y concreto según las características 

o situación estudiada del sector. Es por ello que nos 

vimos obligados a compartir ideas con los que más se 

acercan a la realidad de la investigación. 

La Organización Internacional del Trabajo ((:3.I.T.) ha 

seffalado internacionalmente, y en particular para las 

economías subdesarrolladas, como sector informal de . la 

economlal al sector que incluye el conjunto heterogéneo de 

peqUeffas unidades productivas e independientes (comercio,-

artesanías o servicios), cuya racionalidad no está dada en 

la acumulación de un capital, sino en la obtención de los 

ingresos necesarios para subsistencia del trabajador y su 
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familia y por lo tanto, no hacen parte de los subsectores 

formales de la economía, es decir, sector primario (minero 

y agrícola), sector secundario (industrial) y sector 

terciario (comercio y servicio). 

1.5.2 Indicadores 

Definidas las variables fundamentales procedimos a la 

recolección de la información y medición, a través de 

indicadores, tales comog 

Inmigración.- Tendencia o porcentaje de crecimiento anual 

(crecimiento inmigración), • affos de crecimiento, clases de 

personas que llegan (grado de parentesco, nivel económico, 

nivel de educación, edad, sexo, procedencia inmediata, 

razones de llegada, intencionalidad económica, razones de 

posible emigración). 

Crecimiento poblacional.- Tendencia o porcentaje de 

crecimiento (crecimiento biológico), población total por 

parentesco, edad, sexo, nivel de educacionl proyección de 

crecimiento tanto biológico como inmigracional. 

Desempleo.- Nivel de desempleo (desempleo pleno, 

subdesempleo), tendencia de crecimiento del desempleo y 

proyección, razones del desempleo, edad y sexo de personas 
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desempleadas. 

Sector informal.- Dedicación actual, actividad que 

realiza, posición que ocupa en la actividad que realiza 

(propiwtario, asalariado), dedicación económica anterior, 

lugar donde lo ejercía, comercio (nUmero de 

establecimiento, dimensión económica, clase de comercio, 

tiempo de existencia, fuerza laboral que ocupa, valor 

venta mensual, ganaFI cia mensual promedio), servicio 

(m'Amero de establecimientos, dimensión económica, clase 'de 

servicio, tiempo de exiStencia, fuerza laboral que ocupa, 

valor ventas mensuales, ganancia mensual promedio), 

industria (m'Amero de establecimientos, dimensión 

económica, clase de industria, tiempo de existencia, 

fuerza laboral que ocupa, valor venta mensual, ganancia 

mensual promedio). 

1.5.3 Universo geográfico 

El universo geográfico de la investigación es la cabecera 

municipal de Bosconia, Departamento del Cesar, situado 

entre las coordenadas geográficas 9 gdos. 31 y 10 gdos. 

51' latitud norte y los 73 ciclos . 5' y 74 gdos. 5' latitud 

oeste de Greenwich y limita al norte con el Municipio de 

El Copey, al sur con el Municipio de Chiriguaná, al 

occidente con el Departamento del Magdalena y al este con 

el Municipio de Valledupar. El universo temporal de este 
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estudio se estableció para.  los últimos 30 affos. 

El universo del trabajo está constituido por la población 

total de la cabecera municipal de Bosconia (Cesar), donde 

la unidad de análisis está determinada por la vivienda. 

1.5..1 Recolección de la información 

Para la recolección de información básica se establecieron 

dos clases de fuentes, la primera un censo poblacional 

donde se reunió infor~.....1C.m precisa que nos dió respuesta 

a problemas planteados. Utilizamos un formulario 

previamente diseffado con preguntas que compilaron datos de 

población, vivienda, Migración, servicios públicos y 

economía (incluyendo en este literal preguntas 

'ccocernientes a obtener información que nos aclarara el.  

fenómeno sector informal). 

La otra toma de información fueron las entrevistas, de 

donde se recopilaron datos históricos que nos ayudó en la 

investigación a,. la elaboración teorica del proceso 

histórico del pueblo. 

La fuente secundaria se obtuvo de l'a bibliografía que hace 

referencia a trabajos precedentes, publicaciones 

(revistas, periódiCos, e1c.) y otros. 



1.5.5 Tabulación 

La información obtenida, en particular la del censo se 

procesó hasta su consolidación, reflejada en los 

resultados que se presentan en el trabajo los cuales 

sirven de base para todo el análisis. 

El procesamiento se hizo por medio del cruce de 

información . entre variables fundamentales, entre 

indicadores de cada una de las variables .extrayendo 

explicaciones válidas que fim-jaron la demostración de la 

investigación misma. Se utilizaron en consecuencia 

parámetros y mediciones estadísticas tales como 1 moda  f, 

mediana, media aritmética, varianza, tabla de 

contingencias (tabulación cruzada), coeficientes de 

conCentración, medida de tendencia, proyecciones y otros. 



2. MIGRACIOM 

Se entiende como tal 1 "El desplazamiento de la población, 

con cambio temporal o definitivo de residencia, 

4. considerando tanto desde el punto de vista del lugar de 

origen (emigración) como desde el de la zona receptora 

(inmigración)" (1), visto asi, el fenómeno de la 

4 
migración, es tan antiguo como el hombre mismo, el cual 

obligado por diferentes circunstancias, en particular las 

climáticas, se ha visto obligado a ubicarse en lugares más 

aptos para su supervivencia. 

Aún, en nuestra época, los movimientos migratorios se 

dan frecuentemente, y aunque las causas de cambio 

de residencia sean diferentes, sigue siendo 
‹ 

importante el lugar donde se establezcan. El 

desplazamiento de un grupo o individuo se da 

espohtanea o planificadamente, segun sea el interés 

que lo obligue a cambiar el lugar que reside. 

o (1). Circulo de Lectores. "Migración". En5....:15A2p10,1 LeIls 
?,?, Vol. 14, 3777 p.p. 



migratorios reversibles" (2). 

Corrientes irreversibles, el cual se manifiesta sólo hacia 

un solo •sitio, campo -ciudad o viceversa, quedándose 

definitivamente la persona o grupo en .el lugar de 

selección, contrario a la migración reversible, la 

migración irreversible tiene una marcada tendencia a ser 

observable en sitios o regiones dependientes o 

subdesarrolladas. "En los paises dependientes y 

subdesarrollados hay una sola corriente migratoriau campo-

ciudadu en otros términos, la migración es exclusivamente 

irreversible, vale decir, que la población migrante, que 

casi siempre es economicamente activa, se va y se regresa, 

acumulando en sin tesis, grandes promontorios humanos en 

los centros metropolitanos, los cuales ausentes de una 

planificación urbana aumentan cada vez más problemas de 

toda naturaleza y orden". (3) 

Para Si. un ejemplo de uno de los dos casos 

mencionados, la idiosincracia de nuestro pals y de toda 

América Latina, se enmarca bien en la migración 

irreversible en donde las formaciones de nuestras grandes 

AVILA, Abel. Curso de Demografla (Barranquilla:: 
Grafitalia, 1983), p.213. 

Ibid. 
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ciudades se han hecho bajo los grandes éxodos campesinos 

que acechados por la violencia, se ven obligados ha 

abandonar su lugar de origen. 

"Según la investigación realizada en El Ataco (Tolima), 

1.993 familiaS fueron arrojadas de sus fincas. Calculando 

un promedio de cinco personas por familia, habría un total 

de 9.965 ex lisiados sobre una población de 17.611 

habitantes según el censo de 1951. El caso de El Ataco 

pudo haberse multiplicado en otras partesp no quedo nadie 

en áreas de Cunday ,v Villarrica, por ejemplo. Alguno 

calculó en 40.000 los exiliados 'de Norte de Santander, y 

los llegados a Bogotá hasta 1953 ascendieron a 60.000 

según la Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro" 

(4). 

Otro motivo de éxodo campesino, es la indiferencia que 

tiene el Gobierno con éstos, careciendo en su totalidad de 

medios minimos de vida humana, educación, condiciones 

necesarias para producción y comercialización de sus 

productosp el cual al no tener medios para producir, ni 

para educar a sus hijos y padeciendo de todo, optan por 

vender la parcelita y salir a las grandes metrópolis o 

(4). Colección Guzman, Recortes Periódicos, Vol. III. 
p.3p El Tiempo (Bogotá), No. 15010, junio 24 de 
1953. 
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hacia lugares más prometedores con la ilusión de encontrar 

allí solución a sus problemas. 

Los subgrupos de migraciónl Pendular, Golondrina y 

Permanente, guardan individualmente su propia 

característica pero una y otra puede encontrarse 

estrechamente relacionada con los desplazamientos 

reversibles e irreversibles de las migraciones. 

La Migración Pendular (5), no es más que la movilización . 

de grupos humanos que salen muy temprano por la maffana y 

regresan a su punto de partida por la tarde o noche del 

mismo día. Esta migración puede ser periódica o continuada 

y esporádica, donde la primera suele darse todos los días 

de lunes a viernes, exceptuando los fines de semana y 

festivosg un ejemplo clásico de este tipo de migración son 

los estudiantes y trabajadores de los contornos de la urbe 

o lo contrario. La Esporádica, cuando estos flujos 

reflujos se hacen excepcionalmente o por temporadas. 

La Migración Golondrina (6), suele darse frecuentemente 

"Las que se efectúan en el transcurso de Si.as 24 
horas del día y que recibe su nominación por seguir 
el curso del péndulo del reloj". Vease. Avila Abel, 
Curso de Demografía (Barranquilla 1 Grafitalia, 
1983), p.214. 

"También se conocen estas migraciones como 
temporales o por temporadas". Vease Tbi, p.215. 
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en nuestro medio, ya que hace referencia al tipo de 

migración donde la gente por causas económicas socio— 

culturales emigran a otros lugares temporal o 

estacionalmentel en el caso del tipo económico es cuando 

una persona por razones de trabajo se desplaza a otro 

lugar en busca de ocupación estacional, como en el caso de 

muchas personas que van a las zonas agrícolas donde se 

- hace necesario el empleo de personal para la recolección 

de las cosechas de café, algodón, etc. "Esta•modalidad es 

frecuente en las. zonas de Brasil, Colombia y Centro 

América, cuando miles de campesinos se movilizan por 

temporadas a los lugares de producción•del grano" (7). 

Segt'An la causa socio—cultural se da la emigración en busca 

de satisfacer necesidades educativas, recreativas y otras, 

que en el lugar de residencia no la encuentran. "Ejemplo 

claro el de los estudiantes de secundaria 

universitarios quienes tienen que irse por el periodo de 

estudio y vuelven a su lugar, cumpliendo el ciclo" (8). 

Dado este tipo de migración, no se descarta la posibilidad 

que los emigrantes no vuelvan a su lugar de origen, y se 

queden permanentemente en el lugar donde migróp las causas 

AVILA, Abel, Curso de Demografía (Barranquilla 1 
Grafitalia 1983), p. 215. 

Ibid. 
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por la que decida instalarse definitivamente en este nuevo 

lugar, suelen ser múltiples pero siempre en concordancia 

con la realización de alguna de sus necesidades 

prioritarias. 

Las Migraciones Permanentes o Estables (9), como se había 

mencionado existen causan internas o externas para que se 

den las migraciones, los de mayor trascendencia tanto 

para el lugar que dona, como para el que recibe, son las 

Permanentes, donde las masas migrantes vienen a ocupar 

-4' 
espacio en un lugar o ciudad que no está preparada para 

adoptar personal en proporciones mayo ros tal es el caso 

de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, etc. Este 

desplazamiento de esa forma suele ser Espontánea, pero 

también las hay planificadasu donde el Gobierno o grupo 

organizado, movilizan comunidades enteras a la 

colonización de una región (10). En nuestro país éste tipo 

de Migración Permanente planificada se dió con mucho 

dinamismo a finales del siglo XVIII y mediados del XIX, en 

"Este movimiento poblacional lo conocemos como 
permanente, meidante el hombre definitivamente se, va 
y a la vez, se queda en el lugar escogido". Vea se 
Alfred Sauvy, el.  problema de la población en el mundo 
(Madrid u Aguilar 1960), p.120. 

"Las denominadas colonizaciones agropecuarias que 
van a regiones inexplotadas aún, son las formas más 
tipificadas de ese orden migracional". Vea. Avila 
Abel, Curso de Demografía (Barranquilla 1 (3rafitalia 
1983), p.216. 



las regiones de Antioquia, Caldas y otras. 

"Uno de los procesos centrales de la historia económica 

del siglo XIX fue la expansión agrícola. Una parte 

importante del aumento de la población se esparció hacia 

las vertientes y valles erwldirms, con lo cual se 

modificó sustancialmente la distribución de los habitantes 

en el territorio nacional y se abrieron zonas agrícolas en 

áreas hasta entonces incultas" (11). 

El éxodo de estas grandes masas de migrantes a las 

ciudades elegidas para su asentamiento aceleran el 

crecimiento de estos lugares, los cuales están 

desprovistos de condiciones estructurales y económicas 

COMO  para atender en forma aceptable a los nuevos 

1-(1.dwrt.es.. Las Migraciones Permanentes hacia las grandes 

urbes acumulan problemas en éstas, sobre todo de 

infraestructuras económicas y socio-culturales, ya que 

siempre se.? habla prevenido el crecimiento natural de la 

población mas no su crecimiento demográfico vegetativo 

(12), el cual se basa fundamentalmente en el grueso 

(11). OCAMPO, jose Antonio. Historia Economica de 
Colombia. (Bogota Siglo XXI, 1987), P.130. 

(12).• Se denomina crecimiento demográfico vegetativo,. al 
crecimiento poblacional que se da por las 
migraciones, es decir, que no es un crecimiento 
biologico, sino superficial. 
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movimiento migratorio. Un caso típico de este fenómeno que 

trae la migración lo explica el crecimiento vegetativo de 

ciudades como Bogotá, donde a principios de siglo 

planificó su Crecimiento energético para dos millones de 

personas y hoy se sube casi a los siete miliones„ Este y 

muchos problemas más, lo viven nuchas ciudades del País, 

debido al crecimiento incontrolable de la población de 

estos lugares, ya que es imposible detener las migraciones. 

generadas por causas externas. 

Vivimos en un país subdesarrollado, donde los conflictos 

por el poder, la lucha de clases, los problemas sociales y 

hasta la contienda por subsistir generan esas causas 

externas que movilizan a miles de personas en busca de un 

lugar donde le sea más sencillo resolver sus necesidades 

para un mejor vivir.• A través de estas migraciones se han 

crecido muchas ciudades, colonizados muchos lugares y 

hechos muchos pueblos. Pero no sólo la causa externa ni.la 

necesidad del migrante lo empuja a esos lugares, también 

las razones internas de la ciudad o sitio de 1:1(...?(.4‹ada, 

juegan un motivo importante para que estos se inclinen por 

uno u otro lugarp las ciudades son blancos perfectos de 

estas movilizaciones, por los atractivos que estas 

presentan ante los ojos del migrante, estos ven en ella la 

solución a sus problemas, la posibilidad de un empleo, el 

estudio de los niffos, seguridad, recreación, salud y 

otros. 
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Respecto a la colonización de una región', la migración no 

guarda la misma línea, pero en el fondo el sitio tiene un 

atractivo que los conduce a colonizarlo, formándose un 

pueblo y más tarde quizás una ciudad, las causas suelen 

ser distintas y cada lugar tendrá su propia historia en su 

creación y cada migrante su razón para inmigrar. 

2.1 LA MIGRACION EN BOSCONTA 

RevisadoS los elementos de la migración, sus formas, las 

causas, razones y consecuenciasy entramos en el estudio de 

una población específica, en nuestro caso la cabecera • 

municipal de Bosconia, la cual muestra un alto índice de 

migración en su poblacióny el anterior proceso de revisión 

teórica sobre migración, nos da la clave de aplicación a 

nuestro objeto de estudio. 

4 2.1.1. La década del cincuenta 

La población de Bosconia se formó para la década del 

cincuenta del presente siglo, contando hoy con 40 affos 

aproximadamente de existencia. Su creación se fundamenta 

básicamente con los trazos que establecieron ingenieros de 

los Ferrocarriles del Atlántico, convirtiéndose más tarde 

en Ferrocarriles Nacionales. Un poco antes de 1950 el 

Doctor Enrique Aaron Ayén, Ingeniero que trabajaba para 

esta Compaffía, y que era duerib de las tierras donde hoy 
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se ubica Bosconia y sus alrededores, hace un plano donde 

traza que por sUs tierras pasará la vía férrea que conecta 

el interior del país con la Costa Atlántica, y proyecta 

que ese lugar• seria un punto obligatorio donde pasajeros y 

turistas tendrían que  -pasar para llegar a cualquier parte 

de la Costa y ciudad del interior!: es aquí cuando Bosconia 

toma forma de algo futuro. Pero acertadamente lo que para 

el Doctor Aarón era un proyecto, empieza a tomar forma. 

Inmediatamente se comienzan a construir las vías 

ferroviarias, obreros, ingenieros, y todo el ejército de 

trabajadores que de una u otra forma se beneficiaban de la 

obra, invadieron el lugar. 

Bosconia. empezaba a formarse, el sitio era apto para 

proveerse de madera para la construcción de la vía, ya que 

se encontraba ante una zona esencialmente en bosque y con 

árboles maderables. 

La actiVidad maderable se constituía para la zona en una 

fuente importante de trabajo, incluso antes de que se 

formara la población y aUn cuando esta era incipiente se 

explotaba  allí  la capacidad maderable del sitio, además 

era destacable la labor que se realizaba con un árbol 

denominado El Bálsamo, que se daba en forma silvestre en 

la región, de donde se sacaba un líquido aromático con el 

mismo nombre. Una parte de la economía del lugar se debla 

básicamente a esta actividad. 
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Tal condición crea los primeros brotes migracionales a la 

población, muchas personas atraidas por voces sordas que 

pregonaban la necesidad de personal para emplear en tumbe 

de bosque, labrar y aserrar madera, condujo a mucha gente 

a las puertas de nuestra población, cantidades de personas 

se vieron venir, pero tuvieron .una Migración Golondrina, 

es decir, llegaron a realizar trabajos temporales, que en 

tiempo determinado hicieron y emigraron a su lugar de 

origen, pero también hubo personas que llegaron 

temporalmente y se fueron, luego regresaron para quedarse. 

De esa época y con casos de estos últimos se conocen a 

treinta y cinco personas que llegaron en 1950 y se 

quedaron residiendo en la población1 el sitio generaba 

L. n flujo reflujo de personas que venían en busca de 

trabajo. Todo el decenio trascendió bajo la misma dinámica 

pero con affos donde el volumen era mayor, tal es el caso 

de los últimos affos del decenio donde el crecimiento se 

hacia cada vez más notable - aunque no se cuenta con 

registros que demuestren que cantidad de gente llegó, se 

parte de la base de las personas que quedaron en la 

población y que hoy en día dan fé del hecho - (ver 'tabla 

1). Para los dos últimos affos del decenio hubo 21 y 60 

personas respectivamente que se quedaron establecidas 

permanentemente. 

Terminada la década y• con la proximidad de culminación de 



TABLA I MIGRACION POR AÑO Y NACIDOS EN BOSCOHIA. 

aRo n000ltamots 111MATORIA % 

MI o« ron "Mol 
01055  FL'Al• 

laweeoulres/ 
*4 a o TIVO2 % 

1.011LAWN MITA 

POA A40 TOTAL ' % 

L950 A 5 1 5 0.27 1 o 022 5 0.0 e 40 40 0.22 
1.951 4 49 0.02 I 002 6 0.10 9 49 0.27 
1952 e 57 0.04 I 0.02 I 0.01 5 57 0.32 

1953 1 4  7 I 0.08 4 0.09 2 0.03 I 2 09 0.39 

1.954 1 1 82 0.06 4 0.09 I 0.0 I 8 77 C.43 
1.955 3 0 1 12 0.18 1 0 0.22 5 0.08 2 5 102 0.59 

1956 65 1 77 0.40 I 7 0.38 I 0 0. 17 58 160 0.64  

1.957 4 1 81 0.02 - - 8 0.13 1 2 172 097 

1.958 39 220 0.24 I 8 0.40 I 0.0 1 22 194 1,10 
1959 8 5 305 0.52 2 I O. 4 7 9 O. I 5 7 3 2 67 1.52 

L960 385 890 2.38 I 3 0 2.95 7 0.11 2 6 2 529 3.01 

1.961 251  947 1.59 9 7 2.20 2 2 0.2 7 I 62 7 1 1  404 

1962 238 1.1 II 5 1.47 93 2.11 20 0.34 I 8 5 870 4.98 

1.963 200 1.3 85 1.24 6 I 1.38 3 2 0.5 4 1 7 1  U. 047 5.98 

1.964 238 1. 6 23 1.47 1 35 3.06 36 0.81 1 3 9 I. 186 6.75 

1.965 542 2. 1 65 3.36 2 2 3 5.06 33 0.58 3 5 2 I. 53 0 9.75 

1.966 399 2. 5 14 2.47  I 6 I 5.05 50 0.55 . 2 8 8 1.826 10.39 

1.967 216 2,780 1.34 86 1.95 65 1.1 I 1 9 5 2. 0 2 I 11.50 

L985 267 3. O 47 1.65 1 08 2.45 " 75 1.28 2 1 4 2.2 55 11134 

1.969 288 1 3 5 5 1.76 .1 I 4 2.59 08 1.50 2 6 2 2.5 17 14.33 

1.970 601 3.936 3.72 I 9 5 4.43 93 1.59 9 g 3.0 16 1 7.17 

1.971 887 4. 8 13 9,44 3 4 2 7.77 127 2. 17 6 6 2 3.6 7 8 20.94 

1972 388 5.201 2.40  
1 5 8 3.59 113 .931 3 4 3  4.021 22.99 

1.973 246 5. 4 47 1.32 99 2.25 157 2.6 e 3 o 4 4.3 2 5 24.62 
1.971 473 5.920 2.93 1 5 7 3.56 130 2,22 4 • 6 4.771 27.16 

i.975 6.81 6. 6 0 I 4,22 2 5 7 5114 160 2.75 ] 8 4 5. 3 5 5 30,49 

1.976 5 0 0 7.1 01 3.10 2 0 S 4.72 1 O 9 3.25 4 8 I 38.36 33.13 

1.977 36 5 7.4 86 2.26 I 2 I 2.75 I 9 3 3.30 4 3.7 62.73 3572 

1.978 3  a 5  7.8 5 I 2.38 I 0 6 2.40 2 0 0 3.42 479 67.52 3845 

1.979 5 6 3  8.414 3.49 10 9 2.47 2 3 6 4.04 6 9 0 74.4 2 46.38 

laso 7 5 6  9. I 7 0 4.69 17 3 3.93 23 4 4.00 e I 7 82 59 4 703  

1.981 5 6 e 0.71 e 1.52 14 0 3J8 2 5 6 4.38 684 694 3 50.92 

1952 4 0 S 10. 14 6 "3  1 1 5 2.8 I 2 I 7 5.7 1 51 0 345 3  5313 

19e3 4 6 8  I 0.6 1 4 2.90 I 3 2 3.00 2 5 9 4.43 5 9 5 10.04 8 57.2 2 

ises 4 3 5  1 L O 39 2.63  I 3 5 3.06 2 e 2 4.8 2 3 7 2 10.620 6047 

1985 57 0 11.608 3.53 I O 6 2.40 29 4 5.03 7 58 11. 3 7 e 64.75 

1.996 60 6  12.2 l e 3.77 I 4 0 3.1 8 2 e 2 4.82 7 5 1 12.129 6907 

1.967 5 5 6  12.7 7 4 3.44 61 1.38 2 6 7 
- 

4.57 762 12.691 7311 

1.98e 4 s 2 3.2661 3.05 76 1.72 3 3 e 5,7 8 754 13.6 4 5 77.70 

1999 6 7 3 13.9 3 9 4.17 7 5 1.70 2 9 0 4 9 6 8 9 8 14.535 132.76 

1.990 921 14.860 2.71 1 1 1 2.59 4 9 7 e.s o 1 3 04 15. 831 90.15 

1.991 1256 16. I I O 7.80 8 6 1.95 55 I 8.43 1  7 2 3 17. 560 100% 

TDTAL 1 e. I 1 el 1004 4, 3 9 9 100'4 5.94 1 I 00% I 7.5 6 0 

FUENTE : CENSO PO 814OiONAL 1 991 AUTOR 
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los trabajos de construcción de la línea, se ve más 

cercana la formación de un pueblo generado por el 

levantamiento de las vías férreas. y la instalación de la 

estación de Bosconia. 

2.1.2. La década del sesenta 

A finales de 1960 y principios de 1961 se culminan las 

obras del ferrocarril, el 30 de julio del mismo año se 

inaugura la estación del ferrocarril con el paso del 

primer tren que bajaba directo de Bogotá a Santa Marta. 

Para esa ocasión el Doctor Alfonso L'eras Camargo venía en 

él, entregando la obra terminada durante su 

administración. En el afro de 1960 se incrementó el nMero 

de inmigrantes en un (400% aproximadamentel cuando para 

1959 el m'Amero de personas que inmigraron fueron 85, en 

1960 eran 385 con una diferencia de 300 más que se 

instalaron en la población. La razón de este gran 

incremento no es gratuito, el sitio muestra futuro, aÚn se 

conseguía trabajo maderable para el mantenimiento de vías, 

los primeros indicios de informalidad económica, se forman 

para estos affos, se empieza a conformar el comercio y como 

si fuera poco se comienzan los sembrlos de algodón en los 

alrededores. 

Para el decenio del sesenta y con mayor fuerza en • el 



sesenta y cinco se establece el cultivo de algodón en la 

región correspondiente al Municipio de Bosconiap más, sin 

embargo, cabe seffalar que este cultivo a finales del 

decenio del cincuenta y •comienzos del sesenta ya era de • 

vital importancia en la zona de Valledupar, Codazzi y 

sitios aledaffos. El establecimiento de este cultivo en la 

zona, crea un incentivo más para que al lugar sigan 

llegando personas, que en busca de un empleo o con la 

esperanza de encontrar allí una solución para mejorar sus 

vidas llegan a probar suerte!: el ensanchamiento de la 

frontera.. agrícola era cada vez mayor, la civilización de 

tierra generaba demanda de trabajadores que realizaran 

obras meramente manuales, como era el desmonte a machete 

de los terrenos, cercar, arar, abonar, sembrar y otros!: 

estas labores atrajeron mucho personal, tanto así, que 

para 1965 de toda la gente que llegó, quinientas cuarenta 

y dos personas se establecieron en la población, esta 

cifra corresponde a unas setenta y cuatro familias con un 

promedio de siete miembros por familia, población que al 

ser acumulada desde 1950 a 1965 genera un nó.mero de 

habitantes en la población de dos mil ciento sesenta 

cinco para la época. 

El análisis del acumulado demuestra que desde un 

principio, el crecimiento ha sido muy acelerado, ya que en 

sólo quince affos de formación había logrado un 

asentamiento promedio de 144.3 personas por affo. 
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Indud‘ablemente la dinámica de la zona en esta época la 

constituye el sector agrícola, que en Ultima instancia es 

el que crea la atracción de los migrantes, sin embargo 

esta razón constituye un motivo más para incentivar la 

actividad comercial en el sector. Si bien es cierto que 

llegó mucha gente para trabajar en la zona agrícola 

también es cierto que llegó ImuCha gente a instalar 

negocios tales como venta de comestibles, ropa u otra cosa 

que tuviera salida en el libre comercio, incentivados más 

por la estación del tren que por el sector agrícola. 

Para la segunda mitad del decenio del sesenta,. es decir, 

del sesenta y seis al sesenta y nueve, transformaciones de 

índole interno se •presentaban en la población. Para esta 

época se abre la carretera Valledupar - Bosconia, Bosconia 

- Barranquilla y Santa Marta, creando ui.  atractivo más 

para los migrantes. De hecho, este acontecimiento marca 

con más fuerza el crecimiento de la población. Se produce 

por causa del anterior suceso una reubicación de la 

población, la cual empieza a dejar su ubicación inicial Y 

busca concentrarse a lo largo y ancho de la carretera que 

se había puesto en funcionamientol en sólo cuatro &Vos la 

población habla alcanzado un cUmulo de mil ciento setenta 

personas más instaladas en la población, un poco más de la 

mitad de la población que logró acumularse en los quince 

affos anteriores. 
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El cultivo de algodón, para esta segunda mitad del 

decenio, empieza a dejar de ser incipiente y comienza a 

desarrollarse a lo largo y ancho de la región ocupando 

bastas zonas del Muncipio. La fácil adaptación del cultivo 

a esas tierras determina su implantación. 

Es necesario seffalar, que el impulso al crecimiento de la 

agricultura no cafetera en el país, lo dio el Estado con 

su política de modernización de la agricultura, plasmado 

en sus formulaciones de las Leyes 135 de 1961 y la la. de 

1968 (13). 

Pero quien se benefició de diCha Política Agraria, fue la . 

agricultura comercial, ya que con la implementación de 

créditos de fomento, preferencias de tasas de interés, 

adquisición de, maquinaria y otros estímulo, posibilitó 

que estos cultivos se desarrollaran. "La mayor parte de la 

(13). La Concepción básica de la nueva estrategia, 
personificada en Carlos LLeras Res-trepo., partió de la 
necesidad de emprender una Reforma Agraria Int.egral, 
que combinará la distribución de la tierra con el 
crédito, la asistencia y la construción' de distritos 
de riego, con el fin de reducir las graves presiones 
socio-económicas en las zonas rurales del país y 
retener una mayor proporción de la población en el 
campo. Vease Ocampo, José Antonio. Historia Económica 
de Colombia. (Bo(otá 1 Siglo XXI, 1987), p.295. 



Política Agraria se concentró en el manejo de los 

instrumentos crediticios, tecnológicos y de fomento 

sectorial, orientados principalmente hacia la agricultura 

comercial (14). 

El cultivo del algodón se encuentra dentro de este renglón 

de los de agricultura comercial, cabe mencionar los otros 

cultivos comerciales que se dan . en Colombia 1 arroz, 

ajonjolí, soya, sorgo, cebada y caña de azticar - seffalando 

que los cultivos de banano y cacao, a pesar de ser de 

plantación, conservan el corte comercial - . Los cuates 

experimentaron para estos años un crecimiento acelerado en 

el área sembrada. "La mayor expansión se experimentó en 

los cultivos coMerciales y de Plantación, que conforman el 

nUcleo de .1a Agricultura Empresarial. Estos cultivos 

pasaron de representar el 19% del área sembrada a comienzo 

de los año s cincuenta a 41% en la segunda mitad de la 

década del setenta" (15). 

Evidentemente la transformación que se estaba dando en el • 

sector agrícola del pais, a través de la implementación de 

nuevas políticas agrarias y la modernización del mismo, se 

°CAMPO, j'osé Antonio. Historia Económica de Colombia 
(Bogotá 1 Siglo XXI, 1987), p.294. 

Ibid.  
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ve claramente reflejada en la regdón de Bosconia, donde 

las tierras pasan de ser terrenos en bosques a tierras 

civilizadas con cultivos medianamente tecnificados de 

algodón. 

Grandes extensiones de tierras se sembraron para estos 

affos, alcanzando en 1969 unas 10.517 hectáreas, cifra que 

demuestra un visible surgimiento de una zona agrícola 

impoi —tante. Tenemos que para 1971, se presenta la cosecha 

más significativa que se haya dado en todos los tiempos, 

tanto en la productividad (toneladas por hectáreas) como 

en el beneficio de los algodonerosp con un área cosechada 

de 11.565 hectáreas para una producción de 11.366 

toneladas presentando una productividad de 0.98 toneladas 

por hectáreas cosechadas del cultivo del algodón en la 

región de Bosconia. Es de anotar que esta cosecha se dio 

sin sobresaltos climatológicos y más bien por el contrario 

las condiciones fueron favorables para el desarrollo 

normal de dicha cosecha, además el producto se cotizaba en 

los mercados internacionales a un buen preciop la oferta 

era menor que la demanda y contaba con estímulos para 

exportar muy halagadores. 

La última de las labores del cultivo del algodón, la 

recolección o . cosecha del mismo (cuando se hace 

manualmente), es una labor que imprime por si sola una 

demanda amplia de mano de obra. Para la .decada del 
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setenta, y más espeificamente en la cosecha de 1971-1972, 

se registra - en datos arrejados •por el censo - la mayor 

migración en la poblaCión, frente a cualquier affo anterior 

estudiadop en Solo ese affo (1971-1972) las personas que 

llegaron y se quedaron en la población alcanzó una cifra 

de 877 personas. Indudablemente, la recolección de 

algodón, como actividad específica, atrae en esos momentos 

grandes masas migratorias. Centenares de personas se 

vieron venir, camiones y buses intermunicipales - siendo 

más notorio los de los Departamentos del AtiMlticd, 

Magdalena y Bolívar - llegaban a la población en viajes 

fletados desde el lugar de origen hasta las fincas 

especificas donde estos venian a trabajaro de todos los 

puntos cardinales llegó gente, la buena cosecha algodonera 

y la ausencia total de máquinas recolectoras estimulaban a 

los migrantes a desembarcarse alli„ 

De hecho, la migración que- presenta este fenómeno 

estacionario enmarca claramente la Migración Golondrina, 

causada básicamente por factores económicos por parte de 

Los inmigran teso se radicaron en solo ese <m'Yo 166 familias 

con un promedio de cinco .personas por familia, la 

tendencia de crecimiento de la población experimenta para 

este aPio el disparo ascendente de la curva (ver figura 1) 

(y su procedimiento . Tabla 2.). Aparte de ser Migraciones 

Estacionales en cierta forma y vale para los inmigrantes 



Figura 1. Tendencia inmigracional 
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TABLA 2 

Alz.10 

: 

Calculo 

X 

o estimacion de la Tendencia Inmigracional 

i.,'OBLACION TENDENCIA 
INMIGRAC. XY X2 INMIGRAC. 

Y Yt 
. 

: 
: 
, 
: 

' 1960 , -15.5 385 -5967.5 231.00 261.5 : . 1961 , -10.5 257 -3726.5 210.25 276.5 : 
, ' 1962 -13.5 230 -3213.0 182.25 291.5 1 
' 1963 , -12.5 200 -7500.0 156.25 306.5 1 
' 1964 -11.5 238 -2737.0 132.25 321.5 : 
, ' 1965 -10.5 542 -5691.0 110.25 336.5 : . 1966 , -9.5 399 -3790.5 90.25 : 
' 1967 -8.5 216 -1836.0 72.25 366„5 : 
' 1960 -7.5 267 -2002.5 56.25 381.5 : 
' 1969 , -6.5 208 -1872.0 42.25 396.5 : 
' 1970 -5.5 601 -3305.5 30.25 411.5 : . 1971 -4.5 077 -3946.5 20.25  
1 1972 -3.5 388 -1358.0 12.25 441.5 : 
, ' 1973 -2.5 246 -615.0 6.25 456.5 : . 1974 -1.5 473 -709.5 2.25  
' 1975 , -0.5 681 -340.5 0.25 486.5 : 
, ' 1976 0.5 500 250.0 0.25 501.5 : 
' 1977 1.5 365 . 547.5 2.25 516.5 : 
' 1978 , 2.5 385 962.5 6.25 531.5 : 
, 1979 3,, 5 563 1970.5 12.25 546.5 : 
' 1980 , 4.5 756 3402.0 20.25 561.5 1 
' 1981 , 5.5 568 3124.0 30.25 576.5 : 
' 1982 , 6.5 408 2652.0 42.25 591.5 : 
' 1983 , 7.5 46e 3510.0 56.25 606,-,5' : 

1981 8.5 425 3612.5 72.25 621.5 : . 1985 9.5 570 5415.0 90.25 636.5 : 
1926 10.5 609 6394.5 110.25 651.5 : 
1987 11.5 556 6394.0 132.25 666.5 : 
1982 12.5 492 6150.0 156.25 681.5 : 
1989 13.5 673 9085.5 182.25 696.5 : 
1990 14.5 921 13354.5 210.25 711.5 : 
1991 15.5 1250 . 19499.0 231.00 726.5 : 

: 32 
, 

15,013 42,712.5 2,709.5 , , 
:. 

Y 494 + 15(X) 

15,813 
494 

32. 

42,712.5 

:2„709 

Fuente:: Autor. 

y  a + b(X) 

 



que se quedaron, toma un carácter de Migraciones 

Permanentes, ya que hacen del lugar sitio de vivienda 

estable, encontrando alli la satisfación de ciertas 

necesidades individuales o grupales. 

2.1.3 Causas externas 

2.1.3.1 El conflicto de la Zona Bananera 

Pero no sólo la 'causa interna o lo atractivo del lugar 

influye en este fenómeno, también juega un papel 

importante la causa externa que contribuye a que se 

presenten estas migraciones. De 2.544 encuestas 

consolidadas en la localidad, • encontramos que segÚn el 

lugar de procedencia 1.213 personas cabeza de familia 

procedían del Departamento del Magdalena, afirmación que 

se corrobora para el total de la población, de 16.118 

inmigrarrt, (ver tabla 3) 6.071 proceden de dicho 

Departamento, es decir, que el 37.6% de la población que 

se estableció en Bosconia llegaron del Magdalenal siendo 

más marcada la migración,para la década del setenta, con 

5.079 personas (ver tabla 4). El interés de presentar 

datos que precisen la eMigración del Departamento del 

Magdalena, noS permite explicar .como la problemática de la 

Zona Bananera - como causa externa - se . constituye,en 

factor incidente para que se registren movimientos 

migracionales en esos affos en la población en estudio. 



TABLA 3 
BOSCONIA : MIGRACION NETA-NATIVOS Y POBLACION TOTAL 

1710 141414.4C.14ITA ~ATO 414 % NATIVO/ 44 1.1) OLA CIO N.TOTAL % MI MATIDRY % 

1950 35 3 5 0.29 5 008 40 0.22 40 0.22 

1951 3 38 0.02 6 0.10 9 0.05 49 027 

1952 7 45 0.05 i 0.01 e 0.04 37 032 

1953 1 0  55 0.08 2 0.0 3 U 2 0.0 6 6 0 0.39 

1934 7 62 0.05 1 0.01 8 004 77  0.43 

1955 2 0 82 0.1 7 5 0.08 2 5 
0.1 a ¡02 058 

1956 48 1 1 0 0.40 I 0 0.1 7 3 9 033 I 6 0 0.91 

1937 4 134 0.03 e 0.13 I 2 0.06 172 997 

1939 2 1 15 5 0.17 I 0.0 I 2 2 0.1 2 I 94 1.10 

1959 64 219 0.54 9 0.15 73 0.4 1 2137 1.52 

1960 255 4 74 2. 17 7 0.1 1 26 2 i.A 9 52 9 3.01 

1981  160  634 1.36 22 0.37 182 I.. O 3 7 1 : 494 

1962  145 779 .231 20 0.34 I 6 5 0.93 876 4.98 

1963 13 9 91 8 1.18 32 0.54 17 l' 0.97 1 . O 4  7 5.98 

1964 ¡03 I. O 2 I 0.87 36 0.61 139 0.79 I. le 03 6.75 

1965 319 1. 3 4 O 2.72 33 0.36 332 2.00 1, 53 8 9.75 

968 238 ¡.573 2.03  5 0 0.85 2 8 8 1.8 4 I. 82 e 10. 39  

1967  130 1.708 1.10 65 1.! i 195 1.11 2. 021 11.50 

1968 15 9 1. 8 8 7 1.35 . 75 1.28 234 1.33 2.2 55 12.84 

1969 1 7 4 2.0 4 1 148 88 l.50 2 6 2 1.49 2.5 17 14.33 

o 970 406 2.447 3.46 93 1.59 4 9 9 2.84 3.016 17'17 

1971 535 2.982 4.56 1 27 2.17 66 2 3.76 3.67 8 2094 

1972 230 3.2 I 2 1.96 I ¡3 1.93 34 3 1.93 4,02 1 22. 55
1 
 

I 973 147 1. 3 59 1.25 I 57 2.68 3 0 4 1.73 4.325 24.82 

1974 31 8 3.6 75 2.69 I 3 0 2.22 4 4 6 2. 5 3 4. 7 7 I 27.16 
,575 4 2 4 4.0 99 3.61 1 50 2.73 584 3.32 3,355 30.49 

1.976 2. 92 4391 2.19 1 8 9 3.23 481 2.73 5.836 3323 

1.977 24 4 
463 5 2.08 1 9 3 3.30 43 7 2.48 6.2 73 35 .72  

1.978 279 4914 2.36 2 0 0 3.42 479 2.72 6.752 38.45 

1.979 4 34 5368 3.87 
2 3 6 4.04 690 3.92 42,35  7.42 

I.083 583 59 51 4 .  g 7 2 3 4 4.0 0 117 4.135 8.259 47.03 

1.981 4 2 8 6379 3.65 25 6 438 684 
3.89 8.943 50.92 

1982 293 6672 2.50 2 1 7 3.71 5 1 0 2.9 0 9.453 53.83 

1.983 336 7008 2.86 25 9 4.43 5 9 5 3.38 10.048 57.22 

r994 290 7298 2.47 2 82 4.82 572 
3.25 10.620 6047 

1985 464 7 762 3.95 2 94 5.03 758 4.3 I 11.378 64.79 

1.986 469 6 2 3 1 4.00 
_ 

2 8 2 4.92 751 4,27 12.129 59.07 

1057 4.95 8 7 2 6 4.2 2 2 6 7 457 752 4.33 12.8 91 73.41 

1988 4 1 6  9 I 4  2 3.5 4 3 3 5 579 75 4 4.29 ¡5.645 77.70 

1989 596 9 740 5.10 2 90 4.96 886 5.03 14 . 5 31 82.76 

1.990 BO 7  10 5 4 7 6-83 49 7 8.50 1.304 7.42 15.837 90.18 

1.991 L172 1 1.71 9 10.00 55 1 9.43 1.723 9.81 17 56 0 

TOTAL 1 I, 7 I 9 100V. 5.84 1 100-5 1 7.56 0 i0041. 100•A 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 1991. AUTOR 



TABLA 4 MIGRACION POR DPTO. Y DECADA 

AÑOS MAGDALENA CES. CES. R. RO L. ATL . GUAT. SANT. TO I. ANT. 
RESTO 

DEL PAIS 
TOTAL 

1.9 5 0 I 8 3 53 52 3 - 7 - 1 6 - 305 

1.9 6 0 1.4 4 8 6 8 7 304 I 6 8 I 0 2 27 39 45 56 I 5 4 3.030 

1.9 7 O 1.9 4 8 1.378 409 I 9 3 I 6 2 124 89 1 0 1 45 630 5.079 

I. 9 8 0 1.8 96 1.6 9 1 934 217 2 5 4 189 56 52 30 2 0 6 5.525 

1.9 9 0 5 9 6 4 8 7 2 3 7 30 85 55 24 - 1 O 655 2.179 

TOTAL 6.0 7 1 4. 29 6 1. 93 6 6 II 603 4 0 2 2 0 8 1 9 9 147 1.645 16.118 

3 7. 6 V. 26. 6 V. 1 2." 3.7V. 3.7V. 2.4V. 1.2 V. 1. 2V. 0.9 V. 10.2V. 

FUENTE: CENSO POBLAC1ONAL 1.991. AUTOR 
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La depresión económica que se da en la Zona Bananera del 

Ñagdalena, desde la Segunda Guerra Mundial, debido a 

problemas del Mercado Dlfiernaciomn, acompaKado de 

problemas internos del cultivo, genera a lo largo de las 

dos décadas siguientes, calda total de la producción del 

banano, con las secuelas de cierre definitivo de fincas, 

desempleo masivo, malestar social y flujos migracionales 

hacia otros lugares de la Costa Atiántica o de Venezuela 

(16). 

2.1.3.2 La violencia en Colombia 

Los affos de la violencia • en Colombia influyen 

considerablemente en muchas regiones del.  pais. Por lo 

general las grandes ciudades se consideraban puntos de 

atracción de los migrantes4 la Costa Atlántica acogió a 

cientos de inmigrantes, los cuales se fueron ubicando en 

toda élla, incluso aUn para esta déCada, mucha gente se 

reubicaba, es asi como muchas faMilias e individuos 

originarios del interior del país venian a la población 

con procedencia inmediata de algunos de los departamentos 

de la Costa, razón que demuestra que no solamente•Bosconia 

(16). Ver CORSO., Adriana. El Trabajo de la Mujer Parcelera 
de la Zona Bananera de Santa Marta. Tesis de Grado„ 
Facultad de Economia, Universidad del Magdalena, 
Santa Marta. 1992. 



acogió a inmigrantes de la Costa, además esto implica el 

alto índice de gente del interior en la población que 

arrojó el censo y que no se encontraba registrada con 

procedencia del interior del país. 

2.1.4 La década del setenta 

Para.. la primera mitad del setenta (1970-1974), el 

crecimiento poblacional de Bosconia es mayor que en las 

dos.  décadas anteriores. Se radican para este período 2.585 

werImmas„.  es decir UD 14.7% de la población actuall con un 

promedio de 17 personas por afte. 

Los grandes. asentamientos humanos que se dieron en la 

cabecera municipal marcaron el crecimiento y el dinamismo 

de la mismap es, en estos affos, donde el comercio empieza 

a ensancharse y a fortalecerse, y el crecimiento económico 

comienza a notarse. 

La Troncal del Oriente comienza a ser transitable en esta 

primera mitad del setenta, su construcción representó para 

los transportadores y usuarios del país una significativa 

disminución de horas para llegar a la región central del 

país o viceversa, razón que por su efecto era una economía 

para los que la transitaban. La variante de Las Pavas, 

como fue denominado al tramo de esta carretera que compete 

a Dosconia, • entró en funcionamiento aún sin estar 
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pavimentada. A pesar de que aUn no habla sido terminada, 

su funcionalidad mejoró la intercomunicación entre dos 

zonas que anteriormente, para poder comunicarse, había que 

hacer una travesía con casi el doble de tiempo. Este 

acontecimiento fue determinante en la consolidación de una 

.nueva Bosconiay la vida que le genero la carretera 

facilita la instalación. de un comercio más amplio, donde 

las transacciones se dan a un ritmo acelerado, la 

circulación más rápida del dinero marca la marcha de una 

economía más dinámica para la población. 

La bonanza del algodón en esta época representa para la 

población un hecho dmportante en la economía y en el 

crecimiento poblacional. Por esta razón la población se 

duplica en 1971 (ver tabla 1), sin embargo el 

movimiento inmigracional desciende drasticamente en 

un 14.2% y 81.9% en los ahes siguientes. Esta baja de 

población migrante se debe principalmente al 

desaceleramiento de la economía algodonera para estos 

affosp sin embargo, no quiere decir esto, que la producción 

la haya dejado de ser significativa para . región, 

ameritando la instalación de la Desmotadora de COOCESAR, 

en Diciembre de 1971. 

Para segunda mitad de la década (1975-1979) 

encontramos que al igual que los anteriores períodos, la 

tendencia inmigracional asciende cada M'Yo, aunque con 
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fluctuaciones leves entre un affo y otro. En este 

quinquenio inmigraron a Bosconia 2.090 personas, que 

respecto a la población que arrojó el censo, significa un 

14.2% de las personas residentes. Pero fue en 1975 donde 

se obtuvieron mayores registros de asentamientoS - 681 

personas -, es decir, que en sólo ese affo se estableció el 

27.3% de la población inmigrante de esos cinco affos, ver 

tabla 5 y figura 2. 

El impacto económico de la carretera, y el efecto tardío 

de la buena producción de algodón, dispara coyunturaimente 

la curva de crecimiento de las unidades económicas - 18 en 

ese affo -, descendiendo en los affos siguientes. 

El comercio en la población ya había hecho su aparición en 

épocas anteriores, pero el verdadero auge se presenta en 

esta segunda mitad de la década. Ser eje central de 

interconexión vial y centro agrícola de la región, crea 

condiciones de progreso cemercial, debido a la demanda que 

se genera de bienes y serVicios necesarios para un normal 

desenvolvimiento en su diario transcurrir. La inmigración 

es la causa principal del crecimiento poblacional y por 

ende del crecimiento económicol decenas de personas 

aprovechando esta coyuntura montan sus negocios, cuya 

clasificación como formal o informal está determinado por 

el capital invertido. 
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TABLA 5 Establecimientos economicos 
1961 — 1991 

AMS 
No. 

UNIDADES 
ECONOMICAS 

1961 2 
1962 0 
1963 0 
1964 0 
1965 0 
1966 1 
1967 
1968 

O 
I. 

1.969 1 
1970 2 
1971 18 
1972 -› .,.. 
1973 4 
1974 1 
1975 2 
1976 18 
1977 6 
1978 7 
1979 12 
1980 10 
1981 41 
1982 20 
1983 38 
1904 . 69 
1985 50 
1986 84 
1922 49 
1988 98 
1989 78 
1990 149 . 

AA 

Fuentel Censo Poblacional 1991. Autor. 
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Figura 2. Bosconia: Establecimientos económicos 1961-1990 
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Dentro de los formales ocupa lugar de relevante 

importancia la Desmotadora de la Central Algodonera 

(CENALOODON), creada en 1976. El establecimiento de ésta 

y la de COOCESAR, demandan un total aproximado de 186 

personas por cosechal la cual genera por época un 

incremento de la oferta monetaria vía salarios, 

dinamizando la demanda de bienes y servicios y 

estimulando, en consecuencia, la aparición de nuevas 

unidades económicas que satisfagan dicha demanda y por 

efecto la inmidración. 

De estos affos el menor registro de inmigrantes se dió en 

1977 cuando se establecieron 365 personas, representando 

el 14.6% de los inmigrantes de este quinquenio. Las 

causas de este descenso se engendra en la primera crisis 

del sector algodonero, generada como consecuencia de la 

reducción de la demanda internacional y calda de los 

precios.del producto, como secuela de la crisis económica 

mundial de 1974. 

El infortunio deja pérdidas millonarias en los productores 

de la mota, llevando a la quiebra a muchos de ellos. Esta 

crisis se ve reflejada en la economía de la región dejando 

fuertes estragos en el desempleo masivo en las fincas. De 

igual manera afecta el sector comercial mostrando una baja 

tendencia de nuevos establecimientos económicos. 



TABLA 6 INMIGRACION ACUMULADA POR DECADA 

DECADAS 1NMIGRACION 

, 

/.. DIFERENCIA 

L950- 59 3 0 5 1.89 

1.960- 69 3. O 3 0 1 8 . 7 9 2.725 

1.97 0 - 79 5 0 7 9 3 I .5 I 2049 

1.9 80 - 89 5 5 2 5 3 4. 2 7 4 4 6 

1.990 - 91 2 1 7 9 I 3. 5 I - 3.34 6 

TOTAL 16. 1 1 8 I 00 V. 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 1.991. AUTOR 
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la década del ochenta es considerada como época de cambios 

modernización para el Municipio. Grandes avances se 

forjaron en estos affos (pavimentación de la carretera, 

energía eléctrica, acueducto, otros), creándose nuevos 

incentivos para la población migran te. La agricultura deja 

de ser determinante, consolidándose el comercio como el 

sector que dinamiza la economía, el cual se ve fortalecido 

por el desarrollo de las vías de interconexión con otras 

regiones del•país. 

En relación con la inmigración registrada durante los 

cinco primeros affos de la década (1980-198A), tenemos que 

se establecieron 2.625 personas provenientes de otros 

lugares, significando un 16.2% del total inmigrado . En el 

80 se obtiene el nCtmero más alto de inmigrantes de este 

período - 756 personas un 28,8% del total del 

quinquenio. Se debe resaltar para este affo, el ingreso de 

130 personas provenientes de la zona rural del 

Departamento del Cesan puesto que, en años anteriores, 

los inmigrantes de esa region no alcanzaban a llegar al 

cwrienap... Este éxodo de campesinos de la región rural del 

Cesar responde a la depresión que viene sufriendo el 

sector agrícola del Departamento. 

fortalece para esta época la actividad ganadera como 

sustituto de la actividad agrícola, aunque sin lograr 

absorver 1oda la mano de obra cesante que deja el 
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cultivo de algodón. La actividad ganadera se 

considera importante en la economía de la región, en un 

segundo renglón por debajo de la algodonera. Su 

vigorización empuja a la creación de un centro de 

acopio de.leche en la población, estableciéndose en 1984 

la Cooperativa Industrial Lechera de Colombia (CILEDC0). 

A principios de 1980 se inaugura el acueducto del 

Municipio COMO respuesta a la necesidad que genera una 

población en constante crecimiento. 

Como producto del incremento poblacional, se establecen y 

consolidan 41 establecimientos económicos para 1981 (ver 

figura 2). 

Con la pavimentación total e inauguración en 1982 de la 

Troncal 'del Oriente (17), Bosconia se afianza COMO centro 

de interconexión vial de significativa importancia en el 

Departamento del Cesar. 

Este hecho trascedental le da el mayor impulso que 

(17). "La Troncal del Oriente comprende la carretera que 
conecta a Bucaramanga con Barranquilla. Comenzada en 
el Gobierno de Rojas Pinilla (1953-57) y culminada 
totalmente pavimentada en el 82 en el gobierno de 
Turba' Ayala (1978-82)". 



51 

Bosconia haya tenido y convierte el transporte en la 

aCtividad básica que genera la expansión del comercio, 

servicio y el crecimiento económico-social en general. 

A pesar de la inauguración de la Troncal, el aao 1982 no 

sobresale en la curva de migración sino por el contrario, 

obtiene el nÚmero más bajo - 408 15.5% del 

quinquenio, notándose un regular asCenso en los dos aaos 

siguientes del periodoü 068 (17.0%) y 425 (16.1%) 

respectivamente . El incremento también ataffe a los 

establecimientoS económicos en estos Ultimes affos de la 

etapa, siendo más visible 1.984, cuando se instalaron 69 

unidades de este tipo. 

La segunda mitad de la década (1985 - 1989), se configura 

como época de mayor crecimiento económico y poblacional en 

toda la historia. La interconexión eléctrica con CORELCA - 

en Octubre de 1.985 - determina y consolida la creación •de 

nuevas unidades económiCas, sobresaliendo los affos 1986 Y 

1988 con 89 y 98 respectivamente. La población obtuvo en 

este lapso un aumento de 17.9% (ver figura 3), el más alto 

de todos los quinquenios analizados, traduciéndose en un 

incremento de 2.900 personas más en el Municipio con 

disitinta edad y sexo (ver tabla 7 y figura 4), agrupadas 

en 622 familias, aproximadamente. 

A diferencia de los grupos de affos estudiados 
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TABLA 7 BOSCONIA: POBLACION POR RANGO DE EDAD Y SEXO 

I-I. O S POILACION % 
$ E X O 

M•SCV1.11.10 %• rthotreino /. 

I - 3 1. 6 9 5 9.6 9 0 5 10.0 7 1 9 9. 3 

4 - 6 1. 5 O S 6.5 8 4 I 9.2 6 6 8 8.0 

7. 9 I. 4 8 4 8.4 7 4 0 8.2 7 3 5 8.7 

1 O - I 2 1.6 07 9.1 8 8 3 9.8 7 2 4 8.5 

I 3 - 1 5 I. 4 2 6 al 728 8.0 6 9 9 8.2 

1 6 - I a 1. 3 0 0 7.4 6 6 2 7.3 6 3 9 7.5 

1 '3 - 2 1  I. o 6 4 so 520 5 7 54 5 6.4 

2 2 - 24 1. o 5 3 6.0 505 5.5 5 4 9 6.5 

25 - 27 8 5 2 4.8 3 9 5 4.3 459 5.4 

28 - 30 9 0 8 5.1 4 2 8 4.8 4 8 0 3.7 

31 - 33 6 3 3 3.6 3 0 1 3,3 3 2 9 3.9 

34 - 36 64 0 3.6 3 0 9 3.3 3 3 2 3.9 

37 - 39 5 3 3 3.0 2 4 9 2.7 2 8 5 3.4 

40 - 4 2 58 8 3.3 3 3 4 1.7 2 55 10 

4 3 - 4 5 590 2.2 2 1 5 2.4 1 8 3 2.1 

A 6 - 48 3 1 7 1.8 I 7 2 1.9 I 4 5 1.7 

4 9 - 51 3 1 4 1.7 I 8 O 2.0 I 3 4 1.6 

52 - 54 2 5 5 14 1 6 0 1.7 96 I. I 

55 - 57 2 2 2 1.2 I 1 4 1.2 1 0 9 1.3 

58 - 60 20 I I. I 1 I O 1.2 91 1.0 

6 1 - 63 1 I 8 0.6 72 Da 46 0.6 

64 - 66 1 1 0 Ct 6 6 3 0.7  4 6 0.6 

67 - 69 5 3 0. 3 2 7 0.3 26 0.3 

7 0 - 7 2 1 I 0 0.6 6 3 0.7 4 6 0.6 

73 - 7 5 66 0.3 4 2 O. 5 25 0.3 

76 - 7 9 33 0.1 1 6 0.2 16 0.1 

7 9 - 8 I 3 2 a 1 2 0 0. 2 1 2 0,1 

82- 84 I 3 0.08 1 O 0.1 3 0.04 

85 - 87 9 0.05 7 0.08 2 0.02 

88 - 90 1 I 0.07 4 0.05 7 0,08 

9' _ 93 . 6 0.03 2 0.02 3 0.04 

94 - 96 

9 7 - 9 9 1 0.006 1 OD I 

TOTAL 17.5 6 0 9. 0 8 0 8.4 8 0 

-/., 100 5.1. 7 100 48.3 100 
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anteriormente, el comportamiento de la inmigración en 

estos cinco affos es casi constante con sobresaltos poco 

significativos entre un affo y otro, (ver tabla 8) donde el 

promedio de inmigrantes por affo se colocó en 580' personas 

aproximadamente. El mayor incremento se notó en 1989 con 

673 nuevos habitantes. La inmigración se explica como 

efecto de la alta expectativa de mejoramiento del niVel de 

vida en la población por causa,  de cierto grado de 

modernización y dinamismo que esta muestra a simple vista. 

2.1.6 La década del noventa 

Los dos &Vos de analiSis de la década del noventa siguen 

la misma tendencia de crecimiento de los anteriores y aún 

con una presencia más constante de inmigrantes. Sólo en 

1990 se obtuvo una inmigración de 921 personas, cifra que 

supera cualquier affo anteriormente estudiado. El 

comportamiento de la población total de la población se 

detalla en la Figura 3. 

2.2 SINTESIS 

Los grandes flujos migratorios que han afectado a Bosconia 

a través de su historia, han caracterizado el lugar como 

sitio de alta concentración de inmigrantes, de tal forma 

que de 18.908 habitantes con que cuenta la hoy cabecera 

municipal, 12.577 son migrantes netos (ver tabla 9 y 



TABLA 8 BOSCONIA: INMIGRACION ACUMULADA CADA 5 AÑOS 

A i71 0S INMIG. ACUM. .1. DIFERENCIA 

1.950- 1.954 82 0.50 

.955 - 1.959 2 2 3 I. 3 8 1 4 1 

1.960-1.964 I. 3 I 8 8.17 I 0 9 5 

.965- 1.96 9 1.7 1 2 1 0. 6 2 3 9 4 

1.970 -1.974 2.5 8 5 16. 03 873 

.975 - 1.979 2.4 9 4 47 - 9 I 

.980- 1.984 2.6 2 5 2 8 I 3 1 

.985- 1.989 2.9 0 0 99 27 5 

.990 -1.991 2. 1 7 9 I 3. 5 I - 7 0 0 

T O TAL 1 6. I I 8 I 0 OV. 

FUENTE: CENSO POBLACIONAL 1991. AUTOR 



TABLA 9 Bosconia: 

AÑOS 

Proyeccion de 

POBLACION 
TOTAL 

la poblacion, 1992 

MIGRACION 
NETA 

1992 18,908 12,577 

1993 20,361 13,497 

1994 21,925 14,486 

1995 23,609 15,546 

1996 25,422 16,685 

1997 27,375 17,906 

1998 29,478 19,217 

1999 31,742 20,624 

2000 34,180 22,134 

2001 36,805 23,755 

2002 39,632 25,394 

2003 42,676 27,361 

2004 45,954 29,364 

2005 49,489 31,514 

- 2005 

Fuente: Censo poblacional 1991. Autores. 
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figura 5). 

Dicho de otra forma de cada 100 personas residentes en 

Bosconia sólo 33 son nativos, el resto son inmigrantes. La 

finura 6 fundamenta la aseveración anterior. 

pesar de su corta vida de ubicarse como el vigésimo 

primer pueblo creado en orden histórico entre un total de 

24 que tiene el Departamento del Cesar, Bosconia se.  erige 

como el séptimo Municipio en población en el Departamento 

y dado su incremento poblacional en la cabecera (70%), se 

sitÚa COfflO el quinto municipio con mayor concentración en 

población urbana, superado únicamente por Valledupar, 

Codazzi,• Aguachica y Manaure, pueblos antiquísimos, 

fundados en los siglos XVI, XVIII, y IX respectivamente. 

Según los conceptos de migración analizados en páginas 

anteriores, Bosconia ha experimentado varios tipos de 

migraciones : -a Golondrina o también llamada 

Estacionaria, se presenta en dos modalidades, la economlca 

y la socio-cultural, que se dan por temporadal la una se 

presenta en época de cesecha y la otra, simplemente, 

cuando los estudiantes que se van o llegan a cumplir con 

su affo escolar. La Pendular 1 personas que van y regresan 

el mismo día una vez cumplida su jornada laboral. Por 

Ultimo encontramos las Permanentes, donde el migrante se 

instala en busca de mejores condiciones económicas y 



Figura 5. Migración neta 
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sociales, sin importarle dejar su lugar de origen esta es 

la de. mayor presencia, debido a que de las cinco razones 

de llegada establecidas en la encuesta (en busca de 

trabajo, por educación para los h:. .:i establecerr 

actividad económica, por mejores servicios públicos 

más de una). 

En busca de trabajo está por encima de las demás con un 

64.4% en su orden se encuentran, Actividad económica 

Más de una (10.8%), Educación. para los hijos 

(0.7%) y Servicios públicos (2.5%). 

De igual forma el censo arrojó, que el 87.4% de las 

personas con asentamiento en la población 'no piensan 

emigrar, que el 12.5% restante si quieren irsep por 

razones como 1 el 8.8% falta dé por trabajo, el 3.3% en 

busca de mejores servicios públicos y un 1.4% por 

educación para los hijos. 

Las Migraciones Permanentes hacia un lugar específico 

problemas al lugar receptor, sobre todo de 

infraestructura, económicas y soculturales, ya que 

generalmente se • tiene en cuenta el crecimiento natural de 

la población, mas no su crecimiento demográfico 

vegetativo, el cual se fundamenta en el grueso movimiento 

migratorio. Por efeütp del crecimiento poblacional, 

Dosconia alberga en su superficie urbana de 210,35 
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hectáreas, un número aproximado de 2.600 viviendas las 

cuales se encuentran repartidas en 17 barrios, construidas 

en un 98.8% por autoconstrucción. El fenómeno de la 

invasión ha sido una constante, en el proceso de 

asentamientos humanos en Bosconia, el cual se da, como 

efecto de la incapacidad de albergue de parte del casco 

urbano y de los pocos medios económicos de los migrantes. 

A mediano plazo, las grandes masas migratorias vuelven 

ineficientes los servicios públicos de cualquier lugar. 

La cabecera municipal cuenta con un servicio de energia y 

de acueducto que alcanzan un cubrimiento del 94.1% y 88.7% 

respectivamente del total del casco urbano. Servicio que 

si bien no logra una cobertura total, si satisface las 

necesidades básicasN pero se espera, dado el crecimiento 

poblacional, una menor cobertura para los próximos anos. 

Según la figura 7, los .periodos donde se dio mayor 

crecimiento migracional, fue en la década del setenta y 

del ochenta, con 31.5% y 34.2% respectivamente, generado 

por la bonanza algodonera en la primera década. 

inauguración de la carretera y el ensanchamiento comercial 

en la segunda. 

Por el contrario, los periodos más bajos de migración se 

registran en la década del cincuenta con 1.9%, debido 

a que apenas empezaba 1a construcción de la vía férrea y 



Figura 7. Inmigración 
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aún su economía era muy incipiente. 

mayoría de los migrantes en la población provienen - en 

t.t  orden - de los Departamentos del Magdalena (39.6%), 

Cesar (28.0%), Cesar Rural (11.6%), Bolívar (4.5%), 

Atlántico (3.9%), Guajira (2.6%), Santander (1.3%), Tolima 

(1.3%) y Antioquia (0.9%)1 reflejándose claramente los 

efectos de la problemática de la zona bananera y la crisis 

del sector Cesar Rural en una abundante migración de sus 

residentes. 

La migración en el Municipio es más un fenómeno colectivo 

que individual, ya que el 81.7% de los inmigrantes son 

familias con más de dos miembros, mientras que el 7.5% le 

corresponde a las parejas sin hijos y sólo el 10.8% 

restante es el fenómeno individual. 

2.3 PROYECCION 

Hoy Bosconia, tiene una población total de 18.908 

habitantes*, de los cuales 12.619 son migrantes y 6.288 

son nativos, de mantenerse constante el crecimiento . 

migracional y el de la población nativa en relación con el 

comportamiento observado en los intimes ocho affos, se 

* Proyección hecha con base en los resultados del censo de 
1991. 
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espera que la cabecera municipal tenga para 1995 y el 2000 

una población de 23.609 3A.180 habitantes 

respectivamente (ver tabla 9). 

Las cifras que se proyectan son las más conservadoras, es 

decir, se parte del supuesto de que el crecimiento se 

mantendría constante para los siguientes arlbs, cuando en 

realidad, lo que la circunstancia deja vislumbrar es una 

mayor inmigración por multiples factores. El censo 

realizado seffaló que las familias que llegaron a la 

cebecera municipal lo hicieron por buscar trabajo, por 

educación para los hijos y por los servicios públicos y 

asistencialesp factores que a decir verdad no se ofrecían 

ni en abundancia ni en excelentes condiciones, lo que 

primaba en estos casos era y es la carencia casi absoluta 

de estos factores en el sitio de origen de los emigrantes. 

Visto así el llamado elemento de atracción cabe 

Preguntarse por el futuro inmediato de Bosconial 1.) Qué 

pasará con el flujo inmigracional de la población, cuando 

la infraestructura que se tiene proyectada• por parte de la 

Alcaldía y referente al alcantarillado, agua y servicio 

hospitalario empiece a funcionar? Cuando este elemento de 

atracción sea real y no sólo un espejismo en los 

inmigrantes, generado por la carencia total en sus lugares 

de origen?. Qué pasará con el crecimiento económico de la 

cabecera municipal, cuando ésta se consolide aún más como 
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centro de interconexion vial, con el ensanchamiento de la 

proyectada nueva carretera que una el Departamento de 

Bolívar directamente con Bosconia por la vía que hoy 

conduce a Plato? Cuando el mayor flujo vehicular demande 

más servicio y comercio?. 3.) Qué efectos migracionales 

tendrá en el inmediato y mediano plazo, el creciente clima 

de inseguridad que. se. vive en el sector rural tanto en el 

Cesar como en el Magdalena? Hacia dónde migrará la 

población rural circundante que le viene huyendo a la 

violencia desatada por el conflicto armado entre 

guerrilla, Ejército y grupos paramilitares?. 

Se está, en consecuencia, a las puertas de un crecimiento 

poblacional difícil de establecer con precisión pero que 

se considera debe ser superior al seffalado en la tabla de 

proyección lo que obliga desde Yag conociendo 

medianamente el perfil de los que llegan, a establecer 

políticas específicas para frenar o estimular la 

inmigración, dependiendo de la disponiblidad politica v 

económica, para adelantarse a cualquier clase de problema 

por parte de las autoridades municipales. 



3. ASPECTOS SOCTO-ECONOMICOS DE BOSCONTA 

3.1 NATURALEZA ECONOMICA DEL MUNICIPIO 

3.1.1 Estructura rural 

El sector agrícola es parte de la historia de Bosconia, su 

incidencia e importancia en la formación y crecimiento de 

la cabecera hace evidente su trascendencia y evolución. 

El Municipio ha sido y sigue siendo zona agropecuaria por 

excelencia, desarrollándose la etctividad agrícola con 

cultivos como el algodón que es de importancia en la 

región, el arroz, el sorgo, la palma africana, y otros de 

menos interés. Sin embargo, hoy la actividad ganadera 

juega un papel significativo en su economía. 

3.1.2 Tenencia de la tierra 

Con 443 fincas, el Municipio cuenta Con una extensión 

total en sus predios rurales de 79.206,67 hectáreas, 

aproximadamente, distribuidas as sí. 8.690 hectáreas en 
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superficie agrícola y 70.596 hectáreas son superficie 

Pecuaria, es deCir, que sólo el 10.9% de la extensión 

rural está • dedicada a la agricultura y el 89.0% está 

empleada en la ganadería extensiva. 

Por medio de una técnica de medición y a través de un 

indicador de concentración, el coeficiente Oini seffala la 

desproporción entre el 'número de propietarios y el área' 

total de la tierra .que posee. 

Los cálculos muestran (ver tabla 10) una- concentración de 

la tierra del 64.8%, porcentaje que demuestra una 

inequidad en la 'extensión de los predios, es decir, una 

alta presencia de latifundios en todo el Municipio. 

Otra manera de facilitar la comprensión de la 

concentración de •tierra es por medio de la curva de 

Lorenz, la cual, en forma gráfica (ver figura 8), nos 

corrobora el resultado del indicador anterior, demostrando 

de acuerdo con la ct......nc.aAd.daA de la curva una alta 

proporción del área agropecuaria en pocas manos. 

C501) centración de la. tierra se fundamenta en el 

latifundio ganadero que ocupa casi el 90% de la superficie 

agropecuaria. Los predios con más de 100 hectáreas 

representan el 42.2% agrupando el. 88.6% del total de la 

extensión de las fincas:3 en cambio el número de 1os 



TABLA 10 Calculo del coeficiente de Sial - Nivel de concentracion de la 

tierra 

:Ext. Total N. Fincas Vi-I Vi Ni-Ni-1 (Ni-Ni-1)x(Yi-l+Y1) : 

: Vi (1) Ni (2) (3) (4) (5) 

: 0.0018 0.1919 0.0013 0.1919 0.000345 

: 0.0062 0.2461 0.0080 0.0542 0.000434 

0.0315 0.3725 0.0378 0.1064 0.004022 

: 0.1131 0.5774 0.1447 0.2054 0.029721 

; 0.2813 0.7698 0.3944 0.1919 0 075685 

0.5253 0.9120 0,1422 0.114699 

: 0.6890 0.5494 1.2143 0.0474 0.057558 

1.0000 1.0000 1.6890 0.0406 0,068573 

: TOTAL 0.351037 

= 1 - (Ni-NI-11 x (Y1-1+Y1) 

= 1 - 0.351033 = 0.6489 

Fuent2: Alcaldia da Bosconia 1991 Autor 
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predios con menos de 100 hectáreas han significado el 

. 57-7% con sólo el 11.3% de la extensión total. El 37.2% de 

los predios menores de 50 hectáreas Unicamente poseen el 

3.16% de la superficie agropecuaria (ver tabla 11).. 

Lo anterior indica una distribución inequitativa, 

seffalando una excesiva concentración y, por otra parte, 

muchos minifundios. De esta manera lo recomendable es que 

el INCORA, cumpla con sus objetivos seffalados en la Ley de 

la Reforma Agraria en particular lo referente a la 

adquisición de tierra por parte del Estado, con el fin de 

promover una campaffa de distribución ordenada y de 

racional aprovechamiento, que logre hacer propietarios a 

familias campesinas y elevar así su nivel de vida. 

La concentración de la tierra refleja una concentración 

del ingreso rural, de acuerdo con su extensión, crédito y 

tecnolOgia, es decir, que a medida que la explotación 

agropecuaria sea más grande, mejor tecnificada y con buena 

financiación de crédito, • el monto de los ingresos del 

propietario será mayor. En los minifundios los costos de 

producción son altos debido a la inexistencia de la 

tecnología y otros factores, minimizando los ingresos de 

los propietarios, convirtiéndose en ínfimos frente a los 

de los latifundistas. 



TABLA 11 DISTRIBUCION DE LA TIERRA- NUMERO DE 

EXPLOTACION POR TAMAÑO 

TAMAÑOS DE LAS 

FINCAS- HAS. 
N.. DE 

, 

FINCAS % EXTENSION TOTAL % 
PROMEDIO POR 

EXTENSION 

O - I 0 8 5 1 9. I 4 1. 5 6 0.1 I. 8 

I 0 - 20 2 4 5.4 347, 2 8 O. 4 I 4. 5 

20 - 50 5 6 12.6 2.0 I 5. 4 4 2.5 3 6. 0 

5 0 - I 0 0 9 I 2 0.5 6.463.92 8. I 7 I. O 

loo - 2 0 0 8 5 I 9.1 13.339.57 16.8 1 5 Z O 

2 0 0 - 5 0 0 6 3 14.2 19.334. 09 24.3 3 0 6. 8 

500 - 1.000 2 1 4.7 12.98 6. 3 9 16.3 6 I 8. 3 

1.0 0 0 - MAS I 8 4.0 24.655.39 31. 0 I 37. 0 

4 4 3 100% 79.283. 6 7 I 00 % 

FUENTE: ALCALDJA DE BOSCONIA. AUTOR 



3.1.3 La cuestión agrícola en el Municipio 

El subsector agropecuario en el país ha venido padeciendo • 

un estancamiento en estos Ultimos affos, no siendo menos 

crítica la situación para el Municipio. La problemática 

viene afectando la región desde la década del setenta, con 

crisis algodonera- en donde los precios internacionales 

tuvieron la caida más drástica de toda su historia, además 

la alta resistencia del Heliothis (plaga del algodón) 

provoca una baja producción en el cultivo, haciendo 

difícil la situación para los trabajadores rurales. Los 

fenómenos climaticos• también han venido causando estragos 

a lo largo de estos affos, los intensos veranos y los 

inclementes inviernos han afectado las plantaciones de 

arroz, sorgo, palma africana, el mismo algodón y los 

cultivos de pancoger. Además los altos costos de 

producción, la baja inversión, los elevados intereses 

crediticios y la desequilibrada competividad frente a los 

importadores, desestimulan el sector, limitando su 

producción o en el peor de los casos, llevando a los 

agricultores a la quiebra. 

Como si fuera poco, la violencia, la extorsión, el 

secuestro y otras conductas delictivas, se convierten en 

un flagelo más que ataca al subsector, obligándolos a 

abandonar sus tierras. Este es un mal que no sólo 

perjudica a los dueffos de finca, sino también a 



trabajadores y campesinos que, azotados por la violencia, 

huyen de sus parcelas y lugares de trabajo a sitios que 

les brinden mayores seguridades. 

Lo anterior ha venido incrementando la inmigración de la 

zona rural del Cesar a la cabecera municipal, en solo la 

década del 00 se registraron 93,4 (48.2%) inmigrantes de 

esta región (ver tabla 4 y figura 9). 

El panorama en el sector agropecuario no es nada 

halagador", el fantasma .de la desolación y el flagelo de 

la descomposición social ..rondan en la zona rural del 

Municipio, lo cual hace necesario la presencia real y 

efectiva del Estado a efectos de solucionar los problemas 

planteados. 

3.1.4 Incidencia del—sector agropecuario en la economía 

de la cabecera municipal 

Hoy en día la cebecera municipal obtiene sus mayores 

recursos del comercio, pasando a un segundo plano la 

actividad agrícola, pero cabe ffalar que a pesar de que 

el cultivo generaba grandes inversiones, el grueso de la 

ganancia no era invertido a la economía de la cabecera, 

sino que se dirigía hacia las capitales de los 

departamentos vecinos (Barranquilla, Santa Marta )1 
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Figura 9. Migración por departamento 

Magdalena Cesar Cesar Resto del Bolivar Atlantico Guajira Santander 

rural pais 

Fuente: Censo poblacional 1991. Autor 
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Cartagena), donde vivían los propietarios de los 

latifundios. Sólo se reintegraban los bajos ingresos de 

los trabajadores rurales a través de las transacciones 

comerciales que realizaban. Con la actividad pecuaria, la 

comercialización del ganado en pie y la producción 

lechera, se obtiene participación de recursos, canalizados 

por medio de la compra y venta de los mismos dentro de la 

población!: y, a la saga de las . grandes negociaciones, 

existe .el comercio de pequeffos comercializadores de estos 

productos, que aportan de una u otra manera una 

circulación monetaria en la•rotación global del capital. 

3.2 ESTRUCTURA ECONOMICA 

El vertiginoso crecimiento de Bosconia, de 

establecimientos económicos y población, ha venido 

consolidando el proceso estructural de su economía, 

ubicando entre los tres sectores económicos toda la 

población económicamente activa ocupada. SegUn el 

comportamiento del capital invertido y la generación de 

empleo, el perfil de la economía del Municipio se define 

como informal, siendo el sector terciario, con las 

actividades de comercio y servicio, el que garantiza la 

dinámica de la rotación del capital mensual. 

transformación de la cabecera municipal no sólo se I 

notado en el incremento de, su población Y de 



7:7 

establecimientos, sino en el cambio de la actividad 

principal de la cual dependía su,  economía. El sector 

primario, con la agricultura como actividad principal en 

la zona, para esa época, era la que sostenía la población 

en términos económicos y la que también estimulaba y 

jalonaba el proceso de crecimiento a través de • la 

generación de empleos estacionales, siendo el factor de 

atracción de migrantes a la población. 

Pero muchos fueron los puntos incidentes para que esta 

actividad fuera remplazada por el comerci(Dl 1.) El hecho . 

más trascedental de la historia de la población, es la 

conversión en centro de interconexión vial. 2.) La crisis 

mundial del algodón debido a la calda del precio 

internacional y•la baja demanda desestimula el subsector 

agrícola, influyendo considerablem(nte• en la producción, 

generando despidos masivos, personal que absorbió <11  

incipiente actividad comercial. 3.) El surgimiento de la 

actividad ganadera, estimula la demanda de bienes Y 

servicios. 4.) El incremento de transporte de pasajeros y 

carga pesada, como efecto de la defiCiencia de los 

Ferrocarriles. Por esto,e1 subsector agrícola deja de ser 

actividad que sostenga la economía de la población dándole 

paso al comercio. Hoy en día el sector primario con sus 

subsectores, agricultura y ganadería, no es trascendental 

por si solo en la economía del puebiol más bien su oferta 

monetaria circula a través del comercio. 
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El sector secundario, • representado por la actividad 

imítmstrial, figura en la economía de Bosconia a través de 

un número de unidades económicas de 52 establecimientos, 

cien por ciento informales, un capital invertido de Un 

poco más de 65 millones de pesos (ver tabla 12), el cual 

representa el 6.0% de la inversión de la población, una 

rotación mensual del capital de 10.4 millones, y una 

generación de empleo una ocupación de cinco por 

establecimiento, aproximadamente. La industria es uno de 

los principales motores del desarrello socioeconómico de 

un país, región o población, pero dadas las condiciones de 

informalidad en la economía de la cabecera, la llamada 

industria se convierte en actividad artesanal (ver 

capítulo de desempleo e informalidad), configurándose como 

el subsector con menos presencia en la estructura 

económica. La razón para ello es que la industria como tal 

requiere de una alta inversión de capital y gran 

generación de empleo, condiciones que no se cumplen en la 

región de estudio. 

El sector terciario, el cual incluye al comercio y al 

servicio, se consolida como la actividad que más 

presencia tienen dentro de la economía de la poblaciónp 

siendo el subsector comercio la actividad que más se 

realiza, cuenta con 519 unidades económicas, el 67.9% 



TABLA 12 ESTRUCTURA ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA 

SECTORES 

N! 

ESTASLEC. 
P A R T. */.. 

CAPITAL 

INVERTIDO 

- MILLONES- 

PART. V. VENTA MENS. 

- MILLONES- 

PART. '4 EMPLEO PART. V. 

INDUSTRIA 52 

. 

6.8 65' e; 2.4 14 ' 4 3.0 2 9 2 7.8 

COMERCIO 5 I 9 6 7. 9 I846'8 . 6 8. 7 356' 2 7 6. I I. 9 4 8 58.0 

S E R VICIO I 9 3 2 5. 2 7736 2 8. 8 97' 2 20.7 I. I 4 3 3 4 I 

TOTALES 7 6 4 I 0 0 V. 2'686. 1 I O 0•4 467' 9 I O O V. 3- 3 5  3 

FUENTE: CENSO PO 9LACIONAL 1991. AUTOR 
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del total de estableciMientos del Municipio, con una 

inversión de capital de 1.806,8 millones de pesos - el 

68.7% -, una rotación de capital mensual de 356.2 

millones de pesos, es decir, que dentro de la economía de 

Bosconia, el comercio mueve el 76.1% del capital que fluye 

a traVéS de las ventas. 

Ocupa tres empleos por unidad económica, pero no todo el 

subsector es informal, solo el 96.7%, el resto es formal 

cumpliendo las. condiciones para serlo (ver capítulo de 

(iesempleo, actividad de comercio). 

El crecimiento de esta actividad se debe básicamente a la 

baja inversión que se necesita para entrar en él, además 

su ubicación estratégica y su conexión vial, lo convierte 

en  punto clave de comercialización de cualquier producto. 

El comportamiento creciente que ha.  sostenido en los affos 

anteriores, proyecta una tendencia a seguir creciendo para 

los próximos affos. 

El subsector servicio aporta el 25.2% de las unidades 

económicas totales, es decir, 193 de ellas, el 98.5% de su 

actividad es informal, participa con un caOtal invertido 

de 773.6 millones de pesos, para una rotación de capital 

mensual de 97.2 millones de pesos, generando una ocupación 

de seis empleados por unidad económica composición 

interna del subsector conlleva a una renovación constante 
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de unidades económicas, con un capital invertido mínimo, 

siendo muy inconstante su mantenimiento por affos. 

En forma global la estructura económica del Municipio está 

sostenida por los subsectores de industria, comercio y 

servicio, sobresaliendo la actividad comercio como 

dinamizante del proceso económico. El 93.3% de la economía 

de la población es informal, cuenta con 764 unidades 

económicas, conformando un capital invertido de 2.686.1 

millones de pesos, con una rotación de capital mensual de 

467.9 millones de pesos y un promedio de ocupación por 

unidad económica de cuatro empleos. Evidentemente, 

mientras la población siga siendo centro de interconexión 

vial, su dinamismo económico seguirá creciendo. 

3.2.1 Estructura de ingreu 

La base de los ingresos del Municipio Se consolidan por 

medio de los subsectores económicos que determinan el 

sostenimiento de la economía en la cabecera, siendo, 

decisiva su relación entre el nivel de vida y los ingresos 

familiares o individuales de los habitantes. 

La industria participa con el 7.8% de los ing.resos de la 

economía de la cabecera, los cuales fluctúan entre 1.0 Y 

3.0 salarios mínimos. Su naturaleza artesanal la hace 

incipiente y muy reducida. 
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El comercio es la actividad que más pesa en Bosconia, 

representando el subsector más empleador, sosteniendo el 

58.0% de la remuneración frente a la industria y el 

servicio. Esta actividad •presenta mucha estabilidad ante 

las recesiones o descenso de la economía. Esto Ultimo lo 

hace sensible a la fuerte demanda de trabajo, ya que crea 

cierta seguridad laboral y por ende un ingreso asegurado. 

Los ingresos de los empleados del comercio varían en la 

escala de medio hasta más de 10 salarios mínimosl sin 

embargo, la mayoría de los asalariados perciben de medio a 

2.0 salarios mínimos. 

Tan estable como la anterior, la actividad servicio se 

ubica entre los empleadores, interviene con el 34.1% de 

los ingresos que reciben los trabajadores del Subsector. 

La mayoría de los asalariados obtienen ingresos entre 

medio y 2.0 salarios mínimOS, aunque su remuneración se 

modifica (al igual que para el comercio), según el volumen 

de venta y comisiones en las diferentes épocas'. 

Ahora, en relación con el nivel de ingreso por persona, 

los trabajadores del sector agropecuario, pero con 

asentamiento en la cabecera, son los menos remunerados, ya 

que el 11.9% de ellos ganan sólo medio salario mínimo y 

el 37.6% reciben un salario mínimo como ingreso. Un factor 

influyente en este ínfimo sueldo se debe a las labores 
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elementales que realizan.; es decir, mientras más sencillo 

es un trabajo, menor es la remuneración. Le sigue el 

comercio con salarios bajos, el 8.0% y el 32.5% de los 

empleados de este subsector recibe medio y un salario 

mínimo respectivamente. 

Por otro lado referente•al sub sector servicio, el nivel de 

ingreso de los trabajadores de esta actividad se ubican 

por encima de los del comercio. La participación se 

presenta de la siguiente forma 1 el 1.0% y 23.3% reciben 

medio y  UD  salario mínimo respectivamente y el restó 1..5 

salario mínimo o más. Los empleados de la industria son 

los mejores remunerados, sus ingresos son mayores o 

iguales al salario mínimo, de un total del cien por 

ciento, el 6.6% y el 30.7% de los asalariados de esta 

actividad reciben de 1.0 y 1.5 salario mínimo 

respectivamente. SegUn algunos análisis comparativos, la. 

industria siempre obstenta las mejores remuneraciones y 

con tendencia a subir, debido a que el personal que ocupa 

es mano de obra calificada. 

3.2.1.1 Distribución del ingreso por hogar 

La técnica de medición de la distribución se hizo a través' 

de la curva de Lorenz (ver figura 10), la cual en una 

forma gráfica nos visualiza el nivel de concentración de 
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los ingresos de los hogares de la cabecera, para.  

corroborar la información de la curva se haya el 

coeficiente de Gini que nos demuestra por medio de índice 

el grado de concentración de los mismos. 

Segn. el coeficiente de Gini (0.389), los ingresos vistos 

globalmente tienen un bajo nivel de concentración, 

explicable por: 

La alta presencia del comercio informal que distribuye 

entre la población casi equitativamente los ingresos. 

La poCa paf -ticirmAcim de la economía local del subsector 

artesanal. 

El bajo nivel técnico de la industria. 

Y finalmente porque la estructura económica de Bosconia 

está en proceso de formación, en donde pesan más las 

actividades informales en capital, que las formales. 

Si se observa la tabla 13 de salarios por :'Jr se nota 

que él 93.6% de los,hogares tienen ingresos entre 0.0 y 

3.0 salarios mínimos, pero existe igualmente un 6..1% de 

hogares que concentra el 28.3% del total de ingresos, 

explicables por las razOnes anteriormente expuestas. Lo 

que significa, que en la medida que la: actividad 
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TABLA 13 Salarios minimos por hogar. 

1,11111E:RO 1:3A1...AR:Eos 

57 0.0 

292 0.. 

ToTAI... 

(:".) „ O 

:1.46 O 

926 1.0 . 926 „ O 

439 :I. .. 5 658 

389 2 O  
, . 
. , :1.03 .....3 257.. 5 , , 

' , :I. 1.9 3 . O 357 .. 0 : 

33 3 .. 5 1. :I. 5.. 5 , 

4 „ O 300 

9 4O 5 

39 5 „ 1. 95 „ O 

5.5 38.5 
, 
1 
. 

26 
. 

6 . () :I. 56 . 0 

. :I. . 6„5 6.,5  
, . 
, 5 , 7 . 0 35 . 0 
. 
, 

: 2 9 . 0  

, .<:. 10.0 20.0 
, . 
, ' 14 10.0 140.0 

; 2,544 4 „ 236 „ () 

Fuente2 Censo poblacional 1991. Autor. 



industrial se consolide y en general toda la estructura 

económica, todo el nivel de concentración del ingreso 

aumentará. 

3.3 SERVICIOS PUBLICOS 

3.3.1 Energía eléctrica 

En :i ¿i este servicio ha sido progresivo. Al 

principio de la población (década del cincuenta) existía 

sólo la planta generadora de energía de•los Ferrocarriles, 

alumbrando sus campamentosp 'la población civil se 

alumbraba con velas, lámparas y mechones. Pero, para 

finales de la década del sesenta la población cuenta ya 

con una •pequeffa planta generadora que presta el servicio 

las primeras horas de la noche y a la parte más urbanizada 

de la población, era un servicio precario, voltaje muy 

bajo y sólo unas horas en la noche. En la década del 

setenta Bosconia sé eXpande y la planta ya no alcanza a 

generar tanta energía para cubrir tamaffa población, es 

entonces cuando reemplazan a la pequeffa planta por una más 

grande y más potente sin embargo el servicio no es 

completo para toda la población ni en horarios más 

amplios. 

Solo para Octubre de 19S5, es cuando se interconecta con 
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CORELCA, acontecimiento que impulsa el crecimiento 

económico, se incrementan los establecimientos 

comerciales', de servicios y en muy baja escala los 

industriales. Este acontecimiento marca una época muy 

importante en el aumento gradual de la población y en su 

desarrollo. 

Para 1991 el servicio de energía tiene un cubrimiento del 

94.1% en toda el área urbana, existiendo un déficit del 

5.9% en la población del mismo (ver figura 11). 

De 2.544 viviendas que existen en Bosconia, 2.395 tienen 

energía, el resto - 149 - carecen del servicio (ver tabla 

14), de estas últimas el mayor número de viviendas que se 

encuentran en esta • situación están ubicadas en los barrios 

18 de Febrero, La Unión y San Francisco con un porcentaje . 

de carencia del servicio según el total de viviendas por 

barrio, del 33.6%, 25.7% y 18.8% respectivamente. Un hecho 

se demuestra, y es que, a mayor distanciamiento de los 

barrios de la zona central y a mayor grado de pobreza, la 

falta del servicio es más acentuada. Las 62 viviendas 

restantes sin el servicio de energía se encuentran 

dispersas en los demás barrios, exceptuando al San Juan 

Dosco y al Instituto, que cuentan con el cubrimiento total 

del servicio en todas las viviendas que los componen. 



Figura 11. Gráfica de servicios públicos. 
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Fuente: Censo poblacional 1991. Autor 



TABLA 14 VIVIENDA CON SERVICIO DE ENERGIA POR BARRIO 

ENE RGIA 

BARRIO 
ENERGIA SIN ENERG1A TOTAL V. 

SAN JUAN BOSCO 1 0 7 I 0 7 4-2 

PA RASO 155 2 155 6. i 

LOMA FRESCA 21 2 23 0.9 

FERROCARRIL 134 3 I 3 7 5.4 

16 DE JULIO 88 i 89 3.5 

MIRA MAR 53 1  54 2 I 

RECREO 2 O 3 I 2 0 4 8-0 

SN FRANCISCO 52 7 S9 2.3 

INSTITUTO 30 30 1 . 2 

SAN MAR T 1 N 327 8 535 13.2 

IIR 1S AS DEL CESAR 4 9 1 50 1. 9 

EL CARMEN 5 74 1 1 5 8 5 23.0 

ENRIQUE AARON 530 2 4 3 5 4 11 9 

18 DE FEBRERO I 4 0 7 I 211 El. 1 

ARMERO 26 I 27 t. I 

LA U NIO N 26 9 35 1.4 

I OS ALMENDROS 82 7 89 3.5 

7 O T A L 2.3 9 5 I 4 9 2.544 

/. 
9 4. 1 5., 100/. 

FUENTE: CENSO POS LAC1ONAL 1991. AUTOR 
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3.3.2 Acueducto 

Desde sus inicios la población de Dosconia siempre ha 

sufrido por la falta del preciado líquido, el agua, el 

problema se fundamenta en la no existencia de una fuente 

de abastecimiento, ya que Bosconia no cuenta COD ningún 

río que lo atraviese, ni otra fuente que lo abastezca. Las 

fuentes de agua más cercanas que se encuentran son el Caffo 

"El Tropezón" a 5 kilómetros y el Río "Ariguani" a 8 

kilómetros, sin embargo no eran éstos 3. os que 

proporcionaban una solución a la población. 

En un comienzo (1961) cuando se instala el Ferrocarril, el 

agua que se consumía era traida por la Empresa en tanques 

que transportaba el tren desde Algarrobo - una población 

del Departamento del Magdalena, cercana a Fundación y 

medianamente distante de Dosconia -. Esos tanques de agua 

surtían a los campamentos del Ferrocarril y a la población 

civil pero, dado el crecimiento de la población el 

suministro de agua no era suficiente, comenzándose una 

comercialización del líquidol carrotanques de agua eran 

vendidos entre los habitantes de la población otros, más • 

ahorrativos, almacenaban el agua de lluvia en tanques y 

albercas. Esta situaciÓn duró cerca de dos décadas hasta 

que, por fin, en Diciembre de 1980 entra.  en servicio el 

Acueducto de la población. Agua que es succionada por de 

grandes pozos ubicados en el sector del Tropezón, 
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abasteciendo el 88.7% de la población con un servicio por 

horas diarias. 

El barrio que menos cuenta con este servicio es el 18 de 

Febrero. el 47% de las viviendas no tienen el servicio. Lo 

acompaffa La Unión y Los Almendros con el 37.1% . y 22.4% 

respectivamente. 

Los barrios que cuentan con el mejor servicio de acueducto 

son l Loma Fresca con el 100%, Paraiso, el 98.7% y San ...Juan 

Bosco con el 98.1%. Es comprobado que a más cercanía del 

tanque elevado, se tiene un mejor servicio del acueducto 

(ver tabla 15). 

Con la prestación del servico de acueducto en la población 

el desarrollo que viene notandose se impulsa con más• 

fuerza, se crean fuentes de trabajo, la instalación de 

locales de servicdos como restaurantes, heladerías e 

inclusive el sector informal se estimula en la producción 

de bebidas para su posterior venta en el terminal de buses 

y puntos estratégicos de la población. 

3.4 Sanitario 

Este es uno de los servicios primarios más importante en 

la vida cotidiana de cada persona. La presencia o carencia 

de éste marca, terminantemente, la situación de. cada 



TABLA 15 VIVIENDA CON SERVICIO DE ACUEDUCTO POR BARRIO 

ACUEDUCTO 

BARRIO 
ACUEDUCTO SIN ACUEDUCTO TOTAL  

SAN JUAN BOSCO I O 5 2 I O 7 4.2 

PA 11 A IS O I 5 3 2 1 5 5 6. I 

LO M A FRESCA 2 3 2 3 0. 9 

FERROCARRIL 12 9 e I 3 7 5.4 

16 DE JULIO 87 2 09 3-5 

MIRAMAR 50 4 54 2.1 

RECREO 2 O 0 4 204 8.0 

SN. FRANC ISCO 52 7 59 2. 3 

INSTITUTO 29 1 . 50 1.2 

SAN MAR T I N 288 4 7 355 I 3.2 

BRISAS DEL CESAR 43 7 50 1.9 

EL CARMEN 553 32 585 23.0 

ENRIQUE A ARO N 3 le 3 6 3 54 13. 9 

18 DE FEBRERO I 1 0 I 0 I 2 I I 8. 3 

ARMERO 26 I 27 I. I 

LA UNION 2 2 13 35 1.4 

LOS ALMENDROS 69 20 89 3.5 

TOTAL 2.257 2 4 7 2 .54 4 

./.. 
813.7 I 1.3 100 'V. 

FUENTE : CENSO POILACIONAL 11191. AUTOR 
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individuo y/o comunidad. 

Algunos grupos y comunidades enteras de nuestro país, que 

viven en altos grados de pobreza, carecen de este servicio 

básico, otros cuentan con sistemas 'precarios del mismo. 

En Dosconia, este servicio ha venido evolucionando desde 

que se le instalo el acueducto. Los grupos con niveles 

económic.os aceptables cuentan con illeidOr055U otro grupo, 

menos privilegiado, con letrinas,'y por Ultimo, los grupos 

pobres que no tienen este servicio. Si bien es cierto que 

el servicio de acueducto mejoró un poco el estado de vida 

de los pobladores de Bosconia, Si.a situación a nivel de 

sanitarios refleja un estado muy regular, en lo que a 

salubridad se refiere,', De  2.544 viviendas, el 50.8% 

cuentan con illodorCrESI  el 31.0% con letrinas y un 18.2%  no 

tiene sanitario (ver-  tabla 16). 

Los barrios que tienen mejor servicio de sanitarios son El 

Recreo, en donde el 77.4% cuenta con inodoros, San juan 

Bosco el 73.8%  y el  16 de julio con el 68.5%. 

Las letrinas son medios precarios de sanitarios, 

utilizados más comunmente por comunidades pobres carentes 

de acueducto y alcantarillado. El barrio Armero tiene la 

cifra más alta en el uso de éstas, un 44.0%5 le sigue el 

barrio Enrique Aarón con 44.3% y San Francisco con  44.0%. 



TABLA 16 VIVIENDA CON SERVICIO DE SANITARIO 

SANITARIO 

SARRIO (NO DORO LETRINA SIN SERVICIO TOTAL V. 

SAN JUAN BOSCO 79 22 6 107 4.2 

PARAISO SO $4 21 155 5. i 

LO YA FRESCA 2 5 1 5 23 0.9 

FERROCARRIL $1 40 31 I 37 5.4 

111 DE JULIO s 1 I 7 1 1 59 3.5 

Ml  31 12 6 54 2.1 

RECREO t se 35 10 204 5.0 

1111. FRANCISCO A. I 9 28 14 59 2.5 

INSTITUTO 22 7 I 30 I. 2 

SAN MAR TIN 1 e 4 101 50 335 13.2 

5511145 DEL CESAR 2 5 I 7 • 50 1.9 

EL CARMEN 3 3 7 194 50 585 -23.0 

ENRIQUE A1111011 I • 3 143 15 354 13.9 

II DE F ***** 0 I • 54 I 4 I 211 9.3 

I 3 12 2 27 1.1 

LA UNIO 11 1 e I 3 i i 35 I. 4 

LOS ALMENDROS I II I 7 as, 3,9 

I.t II ) 795 4 57 2.54 • 

15 50.5 11.0 11.2 I 00 V. 

FUENTE : CENSO POSLACIONAL 1991. AUTOR 
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De los que no cuentan con el servicio, se encuentra Loma 

Fresca con el 69.5% de carwlcia, . 18 de Febrero el  

La Unión con el 31.4%. La precariedad en el servicio se 

debe básicamente a que la población todavía no cuenta con 

el alcantarillado que fundamente la posibilidad de 

construir inodoros en todas las viviendas de la población. 

3.5 SALUD 

El servicio. de salud es una necesidad para cada uno de 

nosotros, su uso se requiere en cualquier momento o lugar 

de manera imprescindible, sin •embargo, se le resta 

importancia a este servicio. El sector de la salud en 

general es uno de los menos atendidos a nivel nacional. 

El panorama a nivel del Municipio .no es menos desalentador 

que a nivel nacional. La situación general se ve reflejada 

claramente en forma específica, ya que la población en 

estudio muestra un visible desinterés por el sector de la 

salud. Por otro lado, la atención medica privada, de gran 

importancia en el Municipio, tiene altos precios, que la 

hace inalcanzable para el común dela poblacdón. Según los 

dos indicadores que permiten medir el estado de atenciÓn a 

La salud, el número de habitantes. por médico y el número 

de habitantes por cama, la población presenta un crónico 

abandono 878 habitantes por ~ice y 351 habitantes por 

cama. 
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El 33.7% de los habitantes del Municipio reciben atención 

'médica Oblica, el 19.2% privada y el q7.1% no recibe 

ninguna (v(s•?r tabla 17). Las implicaciones de no recibir 

una atención médica regular hace propensa a la población a 

enfermedades y a una baja en el promedio de vida de sus 

hM3itarrtes. 

3.6 EDUCACION 

3.6.1 El analfabetismo 

El analfabetismo es un problema de amplias dimensiones 

sociales tanto para el individuo como para la sociedad. 

Este fenómeno se midió por el porcentaje de perspnas 

mayores de cinco affos que no saben leer ni escribir. 

El analfabetismo a nivel nacional es del 17.7% y para la 

población es de 17.2%, porcentaje que aunque es más bajo 

que el promedio del País, resulta muy elevado para el 

Municipio, debido a que no incluye la poblaciÓn campesina 

dispersa del mismo, sino sOlamente la de la cabecera, a 

diferencia con las cifras globales de la Nación, donde 

abarca tanto la urbana como la campesina e indígena que 

incrementa el promedio debido a que casi toda  es 

analfabeta. Esta cifra se refiere al analfabetismo 



TABLA 17 FAMILIAS CON ACCESO AL SERVICIO DE SALUD 

SALUD 

BARRIO 
P U B LI C A PRIVADA NO TIENE TOTAL '4 

SAN JUA N BOSCO 4 6 3 6 2 5 10 7 4. 2 

PA RAISO 69 26 60 I 5 5 6.1 

L O M A FR ESCA 7 3 I 3 23 0. 9 

FERROCARRIL 6 I 40 36 137 5.4 

16 DE JULIO 3 5 29 25 89 3.5 

MIRA MAR 27 1 2 I 5 54 2.1 

RECREO 74 79 5 1 2 O 4 8. 0 

SN. FRAN C ISCO A. 1 8 lo 3 I 59 2.3 

INSTITUTO 1 I 7 1 2 30 1.2 

SAN MA R T I N I I I 4 6 I 7 8 335 13. 2 

BRISAS DEL CESAR 2 I 3 2 6 50 1.9 

EL CARMEN 20 5 I 1 7 263 585 23.0 

ENRIQUE A ARON 9 3 47 2 I 4 354 13. 9 

18 DE FEBRERO 4 8 1 $ 14 5 211 8.3 

ARME RO 6 2 19 27 I. I 

LA UN 1 O N e 1 26 35 I. 4 

LOS ALMENDROS I 6 I 2 6 I 99 3.5 

70 T & L 85 6 4 8 8 1.2 0 0 2.544 

*4 3 3. 7 I 8.2 47. I 100/. 

FUENTE CENSO POBLACIONAL 1991. AUTOR 
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absoluto, es decir, a las personas que no saben leer ni.  

escribir (ver tabla 10). Sin embargo, también se pueden 

considerar analfabetas aquellas que no aprendieron 

realmente bien a hacer uso de la escritura y la lectura. 

Estos últimos no fueron estimados, pero si se consideran 

es obvio que el promedio de la población estará por encima 

de la del País, siendo más grave el problema de lo que 

parece. 

3.6.2 La escolaridad 

La educación en la población está atendida por planteles 

oficiales y privados que abarcan un total de 6.310 

estudiantes entre primaria y secundaria. 

Con edades entre 5 y 24 affos se mide el nivel de escolares 

que asisten a •l os distintos colegios ya sean diurnos o 

nocturnos. 

Un hecho que vale la pena resaltar es que la mayor parte 

de la educación que se imparte en el país se da a través 

de las instituciones privadas. Pero en Bosconia se da lo 

contrario, el 70.5% de los planteles son oficiales, o sea 

12 de un total de 17, siendo privadas el 20.5% restante. 

Los centros de educación primaria - 14 de ellos atienden 

el 65.9% de los estudiantes de la población y los de 

educación secundaria el 34.1% (ver tabla 18). 



TABLA le NIVEL DE EDUCACION POR RANGO DE EDAD 

NIVEL De 
(N'ele 

AÑOS 
PRIMARIA % SECUNDARIA % UNIVERSIDAD % II I N O O N . % TOTAL V. 

I - 3 14 2 1.5 1.554 34.0 1.696 9.6 

4. 6  9 0 6 9.8 603 13 . 1  1.509 8.5 

7 _ g 1.19 1 12.9 2 9 I 6.3 1.482 D A 

¡0 - I 2 1.3 0 7 11. 1  1 2 4 3.6 I 7 8 3.8 1,6 0 7 9.I 

I 3 - 1 5 7 5 5 8.1 5 I 5 14,8 157 3.5 1.427 8,1 

I 6 - I 8 5 73 6.2 58 1 16.7 6 2.5 140 3.0 1.300 7.4 

'9 - 2 I 4 4 4 4.8 4 9 3 14.1 9 4.0 I 17 2.5 I. 06 3 6.0 

2 2 - 24 4 8 0 5.2 4 3 8 I 2.6 33 14.0 102 22 .053I 6.0 

25 - 2 7 3 9 3 4.2 3 2 7 9. 4 4 2 17.4 93 2.0 855 4.9 

28 - 30 4 3 1 4.7 3 14 9.0 4 9 20.4 I 1 4 2.5 908 52 

31 - 33 3 2 7 3 6 1 5 I 4.3 2 5 10.4 ¡30 2.9 633 3.8 

34 - 36 3 4 3 3.7 I 51 4.3 2 8 12.0 117 2.6 639 3.6 

37 - 39 3 I 3 1.4 I 03 3.0 I O 4.5 107 2.3 533 3.0 

40 - 4 2 3 6 3 4.0 8 4 24 I 2 5.0 I 3 0 2.9 5 89 3.5 

4 3 - 4 5 2 4 8 2.7 4 9 1.4 8 3.5 92 2.0 397 2.3 

46 - 48 I 7 5 1.9 3 3 0.9 I OS 2.3 31 6 1.8 

4 9 - 5 1 I 8 I 2.0 * 3 I 0.9 8 3.5 93 2.0 3 13 le 

52 - 54 I 5 8 1.7 I 9 0.6 3 1.5 74 1.7 254 1.5 

55 - 57 I 2 6 1.4 2 5 0.7 I O. 5 71 1.5 223 1.3 

58 - 60 I I 3 1.2 I 2 03 2 1.0 74 1.7 20 I I•1  

SI - 63 7 1 0.8 7 0.2 37 0.8 I I 8 0.7 

$4 - 66 5 4 0. 3 e 0.2 48 1.0 1 I 0 0.6 

6 7 - 69 28 03 2 0.07 22 0.5 52 0.3 

70 . 72 5 1 . ay 9 0.3 4 9 1.0  I 0 9 0.6 

73 - 7 5 3 9 0.4 3 0.1 24 0.5 66 0. 

76 - 7 8 ¡3 0.1 20 0.4 33  0.2 

7 9- 8 I I 3 0.1 I 0.03 
- 

ID 0.4 32 0.2 

82 - 84 8 00.9 6 0. 1 1 4 00.8 

85 - • 8 7 3 00.3 6 0.1 9  00.5 

8 8 .90 4 00.5 7 0.2 1 1 00.8 

91 - 93 I 00.1 4 0. I 5 00.3 

94 - 96 

97 - 99 I 0.02 1 0.006 

TOTAL 9. 2 5 7 3480 2 3 6 4597 ¡7.560 

'4 5 2.7 I 9.9 1 3. 100 26.1 100 

FUENTE CENSO P0131_4CIONAL 1991. AUTOR 
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El índice de relación de ."número de alumnos por profesor", 

permite una medición más cercana a la atención educativa. 

La atención básica primaria a nivel nacional tiene un 

promedio de 30 alumnos/profesor y para el Municipio de 27 

alumnos/profesorp en el caso de la educación secundaria, 

el promedio nacional es de 20 alumnos/profesor mientras 

que en la cabecera es de 43 alumnos/profesor. La relación 

para la educación primaria tiene una explicación ambigua 

porque puede seffalar que los estudiantes de primaria 

esten muy bien atendidos o que la deserción estudiantil es 

muy alta. Para la relación de secundaria la explicación 

es clara, dado que el número de profesores es deficiente 

para el . total de estudiantes. 

3.7' ANALISIS TIPO DE VIVIENDA 

Para efectos de análisis, las viviendas se clasifican en 

CASA, RANCHO, APARTAMENTO, VIVIENDA CON DOBLE USO Y 

DESECHO, las cuales se encuentran diseminadas en toda la 

población y agrupadas por barrio. 

3.7.1 Clasificación Casa 

clasificación CASA es la que más presencia tiene en 

toda la población, 1.859 CASAS, para un 73% del total dé 

las viviendas la existencia tan marcada de este tipo 

casas nos demuestra la eolución que ha sufrido a lo largo 
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de estas tres últimas décadas. Cabe destacar que esta es 

una población que la mayoría• de sus gentes vino a ocuparla 

con la finalidad de encontrar allí una fuente de ingresos• 

que le permitiera un mejor vivin; convirtiéndose la 

vivienda en un termómetro del crecimiento de la población 

de cada uno de los habitarrt.es, debido a que la 

transformación o adquisición de vivienda de cualquier 

clasificación se da por la autogestión de sus 

residentes (ver tabla 19). 

Aunque es importante seffalar que a lo largo de la historia . 

de la población la vivienda ha.contado con la presencia 

del Gobierno en sólo dos ocasiones, •por medio del 

Instituto de Crédito Territorial en la creación de planes 

de vivienda. El priMer plan fue hace más de 15 affos, eh el 

cual se construyeron 26 casas, que formaron un barrio 

denominado El Instituto. El segundo plan de vivienda fue 

realizado por un hecho circunstancialp debido a la 

migración masiva de múltiples familias. damnificadas por el 

desastre natural del Nevado del Ruízli por esta 

particularidad administración de ese momento y una 

instituci.op del Gobierno unen esfuerzos y construyen un 

barrio llamado Armero, el cual cuenta con 22 casas de 

interés social. El resultado conjunto de• las viviendas 

construidas por el Gobierno constituye el 1.8% del total 

de 1as viviendas y el 2.5% del total de las CASAS. 



TABLA 19 TIPO DE VIVIENDA POR BARRIO 

B A R R 1 0 $ CASA RANCHO APARTAN DESECHO MIXTO TOTAL 

SAN JUAN BOSCO 96 6 2 3 I O 7 4.2 

PAR A ISO I 3 6 I 5 4 I 55 6.1 

L O id A FRESCA 14 7 1 1 23 0.9 

FERROCARRIL I O 5 27 1  2 2 137 5.4 

1 6 DE JULIO 71 6 2 I 0 89 3.5 

MIRAMAR 44 e 2 54 2.1 

R E CREO 14$ 9 20 I 26 204 8.0 

$ A N FRANCISCO 28 25 4 2 59 2.3 

INSTITUTO 28 2 30 1.2 

SAN M A RTI N 284 31 14 I 5 335 3.2 

B R I S AS DEL CESAR 40 6 2 2 50 1.9 

EL CARMEN 464 80 5 2 34 585 23.0 

ENRIQUE AARON 246 90 I 7 I O 354 13.9 

II DE FE BR ERO 50 .142 i 9 211 8.3' 

A R MERO 24 2 I 27 1.1 

LA UN ION 21 1 1 I 2 35 1.4 

LOS ALMENDROS 59 7 1 22 89 3.5 

7 0 T 11 L 1.651 4 7 4 411 42 12 I 2.544 

./.. 73.1 I 8.6 1.9 I.6 4.8 10 0•4 

• 

FUENTE: CENSO PO @LA CIONAL 11191. AUTOR 
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La clasificación CASA es la vivienda más comUn en el 

pueblo, aunque existen barrios que agrupan mayor nUmero, 

tal es el caso del Barrio El Carmen que tiene el 24.9% del 

total de la cabecera, cabe anotar que este es un barrio 

popular, pero seOn censo, una parte de la zona comercial 

quedó incluido .en él. Independientemente de lo anterior, 

el Barrio El Carmen es un sitio donde la mayoría de sus 

ocupantes son de estrato social medio, encontrándose allí 

personas que trabajan en todos los sectores económicos en 

forma de empleados e independientes, razón que explica la 

alta presencia de CASAS. 

El barrio San Martín, es el segundo CCM más CASAS en: 

Bosconia, el 15.2% del total, es un barrio relativamente 

joven (un poco menos de 15 affos), su creación se realizó 

algunos affos mas tarde que El Carmen y que otros, sin 

embargo la vivienda mostró un auge ascendente a lo largo 
• 

de estos ríos. La historia ha demostrado que la vivienda 

en la mayoría de barrios de Bosconia ha sido 

transformativa, es decir, lue generalmente se comienza con 

wi rancho de madera y zinc, para más tarde y segkin la 

evolución económica del residente ésta va cambiando su 

aspecto a paredes de bloques y techo de eternit hasta 

convertirse en CASAS modestas., más no lujosas aunque con 

algunas excepciones. Pero en este barrio la mayoría de sus 

viviendas no mostró ra característica regular del resto 

de Bosconia, sino que desde el comienzo su construcción 
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fue en bloque y zinc, motivo que le determinó el nivel 

económico. 

Ahora, el último de los tres barrios que mayor número de 

CASAS tiene es el Enrique Aarón - cuyo nombre hace memoria 

al fundador de Bosconia - con un 13.2% del total de las 

CASAS de la población. Sin duda, es este un ejemplo típico 

del comportamiento acelerado de la expansión, su 

conformación se realiza para los affos ochenta, guarda.  

la más común de las características de algunos de los 

barrios de la población ( la invasión). No obstante lo 

disímil de sus pobladores, la transformación sigue su 

curso, el cambio es contínua el sacrificio particular 

incluye mejoras elementales que condicionen la vivienda. 

Los anteriores barrios agruparon 994 CASAS un poco más. de 

la mitad de las CASAS de la población, el 53.4% del total 

de esta clasificación. La diferencia de éstas  se 

encuentran repartidas en los 14 barrios restantes que 

conforman el Municipio de Bosconia. 

3.7.2 Clasificación Rancho 

Los RANCHOS son la segunda clasificación más común en la 

poblacionl; unos 474 de estos, cifra que alcanza un 18.6% 
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del total de las viviendas. Los RANCHOS son generalmente 

de paredes de tablas, tetho de paja y zinc in 

condiciones mínimas de comodidad. Se encuentra diseminado 

en todo el casco urbano pero con mayor grado de presencia 

como el 18 de Febrero, Enrique Aarón y El Carmen. 

En el 18 de Febrero se encuentran la mayor concentración 

de ellos, de 211 viviendas que existen en ese lugar 142 

son RANCHOS, es decir, que el barrio está compuesto en un 

67.2% de estos y sobresale con él 29.9% del total de estos 

en toda la población. Además se considera como el sitio 

que más pobreza proyecta sin duda alguna este barrio es 

uno de los marginados de la población, su origen de 

invasión nos da una de las razones de alta tasa de 

marginalidad. 

3.7.3 Clasificación Desecho 

Los DESECHOS son pequeffas viviendas hechas de cartón, 

lata, plástico o cualquier otro material desechable, 

instalación improvisada e incierta su permanencia, 

sometidos a cualquier cambio que se presente. El cambio 

puede ser de varios tipos 1.) De carácter legal, donde 

los dueffos del lote reclamen sus derechos y sean 

derribados por via legal. 2.) Por desastres naturales, una 

fuerte lluvia o vientos huracanados obligan a que 

desaparezca esta vivienda debido a su débil estructura. 
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que los coloca en el 18.9% y 16.8% del total de los 

RANCHOS en la población. Ahora, según los DESECHOS •en el 

Enrique Aarón, su participación es de siete de ellos para 

un 16.6% del total de estosl en El Carmen la presencia.  de 

estos no es.  importante, sÓlo el 4.7% que en cifras 

absolutas son dos DESECHOS en el barrio, el resto de los 

DESECHOS se encuentran repartidos en .toda la población, 

pero, en. proporciones muy pequeffas. 

Los tres barrios anteriormente estudiados (18 de Febrero, 

Enrique Aarón y El Carmen) forman la franja de invasión 

más extensa de la poblaci c ón y on te rrenos a SUS  

alrededores con igual tendencia. Su configuración •los hace 

barrios populares con viviendas en plena evolución. 

3.7.4 Clasificación Apartamento 

Otra clasificación son los APARTAMENTOS, viviendas DO  muy 

populares en la población. Su impopularidad se debe 

básicamente a que no son habitados por los propietarios 

sino que son construidos para alquiler. De esta 

clasificación es importante seffalar que son viviendas muy 

pequeffas con condiciones generales de repartimiento de 

espacio y con servicios básicos para ser habitadosl 

generalmente no son muy lujosos, aunque existen 

excepciones. ,Son construidos en ladrillos y bloques con 

techos de eternit totalmente terminados. 
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En la población solo. se encuentran 48.  APARTAMENTOS, 

ubicándose 20 de éstos en el Barrio El Recreo, es decir el 

41.6% . El Recreo a pesar de ser zona residencial tiene 

una parte netamente comercial, razón que lo convierte en 

uno de los mejores clasificado en cuanto a monto de 

ingresos se refiere. 

La presencia de loS APARTAMENTOS responde a la actividad 

comercial, lo prueba el hecho de que en El Recreo y San 

Martín que es zona comercial, concentra el 70.7% de éstos. 

Clasificación Mixta 

Por Ultimo, encontramos la clasificación VIVIENDA DISTINTO 

AL USO DE HABITACION (MI)çTA), que no es más que la 

vivienda que sirve de doble uso, es decir, que.  se  habita 

en ella V a la vez es un almacen, una tienda, un 

restaurante o cualquier otro establecimiento similar, ya 

sea comercial o de servicio. Esta clasificación está 

bastante impuesta en la población, debido a que existen 

121 construcciones de este tipo, un 4.7% del total de las 

viviendas, oCupando el tercer puesto en lo que a 

clasificación se refiere. Su mayor concentración se dá en 

la zona comercial, que está incluida en algunos barrios 

como son l El Carmen, Recreo, Los Almendros. Esta modalidad 
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de vivienda se adapta bien a su numeroso comercio, debido 

a que le es más sencillo a un Comerciante mantener su 

sitio de trabajo en su casa por seguridad, economía y 

otras ventajas. 

3.8 ESTRATOS SOCIALES 

En Bosconia, al igual que todos los municipios y ciudades 

de cualquier parte del mundo, la población alcanza una 

subdivisión en niveles o estratos sociales que se 

diferencian según el nivel de ingresos, los servicios 

públicos, clase de vivienda, salud, educación y otros. No 

obstante, la diferencia entre grupos o sectores de la 

población no se encuentra tajantemente marcada, sino más 

bien gradual, es decir, que a pesar de que se encuentren 

barrios o capas de población por encima de la otra no  son 

visiblemente distinguibles • •- aunque con algunas 

excepciones - 

A pesar de que puede hacerse la estratificación sociál, 

cabe aclarar que los barrios no están totalmente depurados 

según sus ingresos, encontrándose familias con bajos 

ingresos viviendo en el sector alto o viceversa. Este 

fenómeno se presenta debido al surgimiento económico a 

través cielos affos de cada familia o individuo, o por el 

contrario que personas provenientes del campo pero con su.  

situación económica definida se instalan en la población, 
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sin tener en cuenta la estratificación del barrio. 

La medición de los barrios para su posterior 

estratificación se hizo por medio de datos determinantes 

que a través de un proceso de selección y cálculos 

específicos arrojaron cifras que comprometen a cada 

barrio, según su condición global a encajarse en uno u 

otro estrato. El dato que más pesó en la determinación 

fueron los promedios de ingresos por hogar tomando como 

base el salario mínimo actual ($61.500,00) se midió el 

número de ellos para identificar cada estratol sin 

desconocer la importancia de los servicios rJúblicos., el 

analfabetismo y el empleo. 

El censo arrojó un número de encuestas consolidadas de 

2.544, las cuales estaban seleccionadas en los 17 

barrios, estos se agruparon por características similares 

entre ellos y luego del análisis se obtuvieron cinco 

niveles o estratos en toda la población (ver tabla 20), 

sin embargo, cabe aclarar que no existen zonas demarcadas 

con un determinado nivel, sino que se tomaron barrios y se 

agruparon por su condición de vida dando lugar a un 

estrato específico, siendo posible encontrar un barrio de 

estrato uno al lado de uno de estrato cinco. 



ABLA 20 ESTRATO SOCIAL 
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3.8.1 Estrato V 

Compuesto por cuatro barrios: San juan Bosco, 16 de Julio, 

El Recreo y Los Almendros. Obteniendo la posición más 

destacada en toda la población y manteniendo los ingresos 

más altos y la mejer condición de vida* frente.  a los demás 

barrios. Cabe anotar que El Recreo y Los Almendros están 

compuestos por un vasto sector comerciaiN con un numero 

promedio de seis personas por vivienda, reciben un ingreso 

promedio de 2.23 salarios mínimos por hogar. 

El 92.8% de las viviendas son CASAS, APARTAMENTOS 

MIXTAS, ocupando las CASAS el 76.9%, los APARTAMENTOS el 

3 O x .as MIXTAS el 12.9%'p el 7.9% restante de las 

viviendas corresponde a los RANCHOS y a los DESECHOS. Los 

servicios públicos (energía y acueducto) tienen un 

cubrimiento del 95.1% y un 66.4% para el servicio 

sanitario. Del total de personas que residen los barrios 

del estrato V,  , e1 63.3% está en la edad de trabajar, el 

36.6% sobrante son niffos menores e iguales de 12 affos y 

ancianos de 65 affos. De la población en edad de trabajar 

el 53.1% están effipleados y el 19.9% se encuentran 

desempleados. El analfabetismo como otro Indice más para 

.* Incluye los servicios públicos (energía, acueducto), 
sanitarios, tipo de vivienda y las demás variables 
anteriormente mencionadas. 
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3.8.3 Estrato III 

Este estrato está constituido por dos barrios populosos de 

Bosconia 1 El Carmen y San Martín, con 1.035 habitantes el 

primero y 2.240 habitantes el segundo. Cabe anotar que 

ambos barrios ocupan parte de la zona comercial. Cuentan 

con 920 viviendaS, en las cuales residen 6.279 habitantes, 

un promedio de siete personas por vivienda, con un ingreso 

promedio de 1.8 salarios mínimos mensuales por hogar. 

El 88.1% de las viviendas son CASAS, 'APARTAMENTOS y 

viviendas de DOBLE USO, correspondiéndole un 82.0% a las 

CASAS, 2.4% a los APARTAMENTOS y un 3.7% a las de DOBLE 

USO, el resto de las viviendas están compuestas por 

RANCHOS con un 11.5% de participaciÓn y los DESECHOS con 

sólo el 0.1% del total de las viviendas. Respecto a 

servicios pUblicos la cobertura es del 94.0% y del 

servicdo sanitario responde a un 56.2%, la diferencia está 

repartida entre letrinas y las que no cuentan con .  el • 

servicio. Según la población en edad de trabajar el 64.2% 

cumple esta condición, estando empleada el 35.5% y 

desempleada el 15.5%, el analfabetismo ocupa el 20.8% del 

total de los habitantes. 

3.8.1 Estrato II 

La deficiente calidad de vida es condición que caracteriza 
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a los barrioS que componen este estrato social. El . 

Ferrocarril, Brisas del Cesar, Armero y San Francisco 

integran el grupo de este nivel, donde a pesar de no ser 

la escala más baja, presenta rangos de pobreza. Con 273 

viviendas alberga a 1.097 residentes, un promedio de siete 

personas por vivienda, con un ingreso promedio de 1.40 

salarios mínimos por hogar. El 73.3% de las viviendas son 

CASAS, el 0.1% APARTAMENTOS, 3.1% para las de DOBLE USO, 

20.4% los RANCHOS y el 3.1% son DESECHOS. Los servicios 

Oblicos cubren el 92.0% de las viviendas y el servicio 

sanitario responde al 44.6%. El 60.5% de la población 

está en edad de trabajar, siendo empleados el 77.1% y 

desempleados el 14.5%. El analfabetismo alcanza el 20.4% 

3.0.5 Estrato I 

Enrique Aarón, Loma Fresca, La Unión y 18 de Febrero, Son 

los barrios donde la pobreza es más visible. Los cuatro se 

caracterizan por sus bajos ingresos y baja calidad de 

vida. El nUmero de viviendas que abarca el estrato es de • • 

623,, donde residen 4.506 habitantes, un promedio de siete 

personas por vivienda, con un ingreso de 1.0 salario 

mínimo. El 53.5% de las viviendas son CASAS, 1.1% 

APARTAMENTOS, 2.1% de DOBLE USO, 38.7% RANCHOS y un 4.6% 

de DESECHOS. Los servicios pUblicos tienen una cobertura 

del 78.7%, y del servicio sanitario se beneficia sólo el 

21.9%. La población en edad de trabajar es de 53.1%, 
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estando empleada el 15.0% y desempleada un 18.1%. El 

analfabetismo participa en un 36.9%, la cifra más altas 

ante los demás estratos, razon que explica el bajo ingreso 

por hogar debido que gran parte de los empleados son 

trabajadores rasos. 



q. DESEMPLEO E. INFORMNTDAD 

Porque se analiza en forma conjunta ? 

La temática del desempleo y de la informalidad en las 

actividades económicas relacionadas con el mercado, hacen 

parte de •una misma realidad, propia de los paises • 

subdesarrollados, donde a pesar del crecimiento económico 

y modernización en algunos subsectores productivos, el 

desarrolo económico y social cómo tal no se ha dado, ambos 

fenómenos son subproducto del estancamiento económico, se 

condicionan el uno con el otro y coexisten cuando el 

desempleo se transforma via informalidad en subempleop 

alimentan igualmente, donde existe economia dual a la 

parte de atraso y pobreza, donde la informalidad determina 

la actividad económica. 

Para el caso Colombiano y especificamente para el sector 

rural, el desempleo y la informalidad van cogidas de la 

mano, sobre todo cuando el escenario son las cabeceras 

municipales pequeffas, en donde la presencia de la 

industria formal y privada es nula y el crecimiento 
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económico gira alrededor de las actividades informales, en 

particular la actividad del comercio, el cual se nutre de 

la oferta monetaria, generados por la agricultura o la 

ganadería" 

Históricamente, el comercio ha sida en la mayor parte de 

la5 veces el punto de inicio en la configuración de 

conglomerados poblacionales, los que dependiendo de la 

cantidad de capital que circule, se consolida y amplía 

dando origen a centros urbanos fuertes o en su defecto a 

pequeffos poblados. 

En el caso que nos ocupa - Bosconia -, converge otra 

causa-factor que alimenta la actividad comercial, la cual 

se erige como causa inicial de la actividad comercial y de 

la formación del pueblo, cual es, ser punto de 

interconexión vial, lo que de por si condiciona el 

asentamiento poblacional. 

Por tanto, desempleo e informalidad en el marco económico 

y social de lo que es Bosconia, es parte de un mismo 

fenómeno, que a pesar de su diferenciación conceptual, 

para efectos de análisis es válido su tratamiento 

conjunto. 

Como se ha seffalado a lo largo del trabajo, la migración 

ha sido y sigue siendo, el factor que más ha determinado 
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el crecimiento de la cabecera municipal y concomitante con 

este aumento poblacional se han fortalecido las 

actividades informales, particularmente el comercio, y se 

ha observado un crecimiento del desempleo. Lo que seffala a 

manera de primera conclusión es que Bosconia crece en 

tamaffo, en novimiento economico, en empleo y desempleo, en 

niveles de pobreza, en problemas de servicios públicos .por 

limitaciones infraestructurales y que dicha tendencia de 

crecimiento tiende a mantenerse en esta décadal Dosconia 

crece pero no se desarrolla ni ecoñomica ni socialmente. 

Veamos cada problema en forma aislada. 

4.1 NATURALEZA DEL DESEMPLEO 

El efecto real del crecimiento demográfico en Bosconia, 

originado por la alta inmigración, y ante una rigidez de 

la demanda.. laboral, ha sido el desempleo y la 

informalidad. 

Si bien el efecto de este fenómeno y su relaclon directa 

con el deseMpleo no ha sido precisado en todo su contexto 

a nivel nacional, para el caso nueStro no sólo es medible 

sinÇ5 determinante. 

Del total de las personas migrantes que viven en Bosconia 

el 78% declararon haber llegado en busca de trabajo, el 

9% por educación, el 3% por servicios y el 10% por varias 
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razones, incluida, obviamente, la necesidad de trabajol lo 

que le define la intencionalidad a la inmigración y su 

efecto sobre la actividad económica, con su tendencia 

creciente, lo que coloca al problema del desempleo en una 

dimensión diferente a la que este fenómeno comporta a 

nivel nacional. 

Las oscilaciones en las tasas de desempleo mensuales para 

el nivel nacional, estan determinado por dos factores, 1) 

La evolución en la estructura de edades de la población 

que aumenta la población en edad de trabajar (PET) y 

consecuencialmente la población económica activa (PEA), 

2) el poco dinamismo del aparato productivo en aumentar 

su demanda de fuerza laboral. 

El hecho de que las tasas de desempleo disminuyan, se debe 

en consecuencia, a una mayor demanda de trabajadores por 

parte de la industria o el comercio formalmente 

organizado, o a un crecimiento del sector informal que 

bajo formas de Subempleo, oculta el desempleo abierto. 

Pero, en uno u otro caso, esta ocupación laboral en 

términos cmmItitativos, está por encima del crecimiento 

vegetativo de la PEA, lo que arroja una disminución del 

desempleo. 

Visto así, el desempleo en las grandes ciudades se origina 

antes que todo, por la dinámiOa económica de su estructura 
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productiva y por•ello aumenta o disminuyel; lo cual no es 

válido para Bosconia, donde el factor dinamizante del 

desempleo es la constante y creciente dnmigración, y su 

comportamiento tendencial es, por lo menos en esta década, 

a aumentar así se expanda el aparato productivo local. 

Lo anterior plantea una naturaleza muy específica para el 

desempleo en Bosconia, el cual se va a incrementar 

independientemente del crecimiento económico, por lo que 

la política por parte del Municipio debe ir orientada a 

controlar un crecimiento desenfrenado del mismo, 

cuantificado hey por una tasa de desempleo. abierto del 

29.0% el cual es alto, a pesar del entorno agropecuario de 

la cabecera municipal, que debería reducir el nivel de 

desempleo, por aquello que el sector rural ocupa 

(stM:locupa) más fuerza laboral en las distintas actividades 

del campo, en el case de Bosconia ocurre lb contrario, ya 

que las familias viven en el casco urbano incrementando 

con ello los Indices de desempleo. 

q.2 EL FACTOR PRODUCTIVO 

Si se observa el crecimiento, de los establecimientos 

económicos (ver figura 2) se colige fácilmente que la 

dinamizante.actividad ecoñomica que comporta el pueblo en 

los últimos diez affos, es el factor de mayor atracción 

para las personas que llegan, desde el comerciante 
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forMadol  con capital y experiencia, hasta el principiante 

con pocos recursos, desde el que tiene un puesto laboral 

seguro hasta el que llega a aventurar. 

El vertiginoso crecimiento económico de la década pasada, 

reflejada en la consolidación del 89.9% de 

establecimientos económicos de los existentes hoy, y el 

igual crecimiento poblacional, asi como la expansión y 

consolidación de sectores habitacionales de todo el nivel 

social, seffala que la población migrante ha sido de los 

más variado, lo que ha garantizado el crecimiento 

economico pero igualmente una franja de la población 

cesante nueva de muy disimil formación cultural que 

alimenta el desempleo. El cual por lógica int.erna, genera 

incrementos en los niveles de pobreza., baja los promedios 

de ingresos familiares y lleva, en muchos casos a la 

aparición y consolidación de actividades delincuenciales, 

dependiendo esto último del nivel cultural de 'la población 

cesante. 

El componente de actividades desarrolladas por la 

población ocupada nos permite ver que ocurre con la 

I:: oblación desempleada. Veamosl de los tres sectores 

ecoñomicos en que se ha dividido la P.E.A. .(ver Tabla 21) 

ocupada el sector.terciario ocupa el 65.17%, siendo no 

sólo el sector que más ocupa fuerza de trabajos  sino el 

que más rápido crece. En su interior, es el comercio el 



TABLA 21 Indicadores de la poblacion economicamente activa 
(Cabecera municipal Bosconia 1991) 

I Poblacion Total 17.560 Habitantes 

Poblacion en edad de trabajo : 11.321 Habitantes 

segun sexo : hombres 5.705 ( 50.4% ) 

mujeres 5.616 ( 49.67. ) 

II Poblacion economicamente activa 

6.724 personas 

III Poblacion economicamente activa ocupada por sectores economicos 

total ocupada: 4.744 Personas 

Sector primario 1.080 Personas (22.8%) 

Agricultura 754 
Ganadería 274 
Minería 22 
Caza o pesca 30 

Sector secundario 577 Personas (127.) 

Industria 262 
Construccion 311 

Sector terciario 3.091 Personas (65.27.) 

Comercio 1948 
Servicio 1143 

IV Poblacion economicamente activa desempleada. 

1.980 personas 
V Tasas de participacion 

Tasa bruta de participacion 38.29% 
Tasa global de participacion 59.39% 
Tasa de desempleo (abierto) : 29.45% 

Fuente: Censo poblacional 1991. Autor. 
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que crece más y el que supuestamente ocupa más fuerza 

laborall en el fonda, lo que se da es una subocupación de 

mano de obra que de no ser así nos reflejarla cifras de 

desempleo abierto mucho más altas. 

El solo hecho de que existan, aproximadamente, 150 

pequeños vendedores con capitales invertidos menores de 

$100.000,00, ocupando tres personas por unidad economica,• 

los clasifica como subempleados. (ver figura 12). 

Ahora bien, esto es una realidad válida para los tres 

seCtores, industria, que más que industria es 

artesanado, comercio y serviciol obviamente el comercio 

és el mayor receptor de desempleados, ya que con poco 

capital (se.  encontraron 60 pequeñas ventas con menos de 

$20.000,00 invertidos) y sin ninguna experiencia se 

colocan como vendedores cargando consigo hasta dos 

perSonas más, o se ubican como ayudantes de los pequerVes 

vendedores ya existentes, lo que oculta en consecuencia 

las verdaderas cifras del desempleo abierto. Por tanto 

hablar de tasas de desempleo del 29,4% que es bastante 

alto, no es decir la realidad, ya que la cifra real queda 

oculta con todas las disimiles actividades informales que 

subocupan mano de obra. 

Pero por otro lado, y es la parte positiva, muchos de 

estos desempleados ganan experiencia y se consolidan con 



Comercio Servicio Industria 

Figura 12. Número de establecimientos y nivel de empleo generado 

Fuente: Censo poblacional 1991. Autor 
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mayor capital, configurándose en unidades comerciales 

estables con mejores ingresos .0 cambiando de ac:lividad, 

preferiblemente a servicios. Los resultados del censo nos 

arrojó que más del 00.0% de las personas ubicadas en 

servicios, se iniciaron en Bosconia como pequeffos 

comerciantes y esto • es explicable por la dinámica de 

crecimiento .económico que ha comportado la población en 

los UltimoS 10 affos. 

0.3 POTEIICINTDADES 

El  problema del desempleo, globalmente Y con todas sus 

caracteristicas, se presenta como un problema económico 

mayúsculo para las autoridades municipales por su alta 

presencia, crecimiento y problemas socialesp pero, a su 

vez, • es manejable de acuerdo con la dinámica de 

crecimiento económico. 

Dosconia se mueve entre dos grandes. variablesl el 

crecimiento demográfico determinado por la inmigración, la 

cual lo alimenta diariamente y la expansión económica que 

logre mantener tasas de creCimiento similares o iguales a 

las registradas en • la década del ochenta, lo que a su vez 

alimenta, como factor de atracción, los Indices de 

inmigración. Se está pues, frente a un problema que a 

pesar de su tamaffo es controlable. 
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4.0 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SECTOR INFORMAL 

La reciente evolución histórica de Bosconia en lo atinente . 

a las actividades económicas indica un comportamiento 

caracterizado por un fuerte crecimiento de los 

establecimientos económicos, acentuado en la década del 

ochenta, periodo en el cual el 90.0% de las unidades 

económicas se consolidan, dándoles al pueblo un perfil 

económico de centro coMercial. 

Pero el caracter informal.  de la economía de Bosconia se 

clasifica, al hacer el análisis de las unidades económicas 

de acuerdo al capital.  invertido y a la generación de 

empleos. 

El sector informal se clasifica en términos cuantitativos, 

por el empleo que genera Y por el capital invertido y 

se le define por unos lineamientos teorlcos. Con relación 

a lo primero, el patrón nacional establecido para el 

otorgamiento de crédito a la microempresa del sector 

informal (S.I) a nivel urbano y rural establece, que toda 

unidad económica que tenga un valor total invertido menor 

de 300 salarios mínimos y genere 10 Ó menos empleos 

directos se le considera integrante del S.I. y relativo a 

lo segundo, es el conjunto heterogéneo de pequeffas 

unidades económicas e independientes (comercio, artesanía 

o servicios) cuYa racionalidad no está dada en la 
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acumUlacion de un capital!, sine en la obtención de los 

ingresos necesarios para la subsistencia del trabajador y 

su familia (ver tabla 12). En consecuencia no hacen parte 

de los sectores formales de la economía que tienen una 

alta inversión, rotación de capital y. generación de 

ganancias y ocupan franjas considerables de fuerza laboral. 

De acuerdo con lo anterior la tabla 22 nos define la 

estructura económica en estudio como informal en un 93.45% 

si se exige el cumplimiento de los dos parámetros• 

simul.taneamente, o informal en un 97.37% si se acepta el 

cumplimiento de uno solo de los parámetros. De cualquier 

forma las actividades productivas privadas, en la cabecera 

municipal, están jalonadas. por el S.1., ya que la 

presencia del Estado o entes descentralizados es mínima. 

Ahora bien, es un s.. :i: donde pesan (62.0%) las pequeffas 

unidades económicas por su presencia y por la generación 

de trabajo (40.2%), mientras que las unidades económicas 

mayores de diez millones de pesos representan sólo el 

3.9%. 
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TABLA 22 Distribucion de capital y generacion de empleo por unidades economices 

NUMERO PARTICIPACION PARTICIPACION PROMEDIO EMPLEO : 
RANGO DE CAPITAL ESTABLECIMIENTOS PORCENTUAL EMPLEO PORCENTUAL x UNID. ECONOMICA 

:De $2000 a 1'000.000 474 62.04 1,351 40,29 2.8 

:De $1'000.001 a 10000.000 240 31.41 1,311 39.09 5.5 

:De $10'000.001 a 20000.000 30 3,92 408 12.17 13.6 

:Mas de $20000.000 20 2.63 283 8,45 14.1 

TOTALES 764 100 3,353 100 

Fuente: Censo poblacional 1991. Autor. 

NOS encontramos entonces, frente a un S.I. en formación, 

donde todavía no se ha dado un proceso de concentración de 

capital, y eso explica porque la distribución del ingreso 

está relativamente democratixada, lo que predice', 

independientemente de que el S.T. siga creciendo en 

número, un ensanchamiento cm el tamaffo dé las unidades 

económicas establecidas y ya consolidadas, no sólo por la 
• 

dinámica propia del sector i.nformal, sino porque la 

gestión municipal de meioraMiento Y ampliación de 

cobertura de los servicios públicos y el reforzamiento por 

parte del estado central de la infraestructura vial 

aumentan el nivel de atracción que ejerce Dosconia sobre 

su entorno. Por eso es de esperarse que el proceso de 
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inmigración, como mínimo, mantenga el comportamiento de la 

década anterior. 

Ahora bien, al desagregar el total de unidades económicas 

por actividades se observa el tamaffo y las características 

internas de cada una de ellas,. veamos g 

4.4.1 Actividades Artesanales 

Las actividades industriales representan el subsector con 

menos presencia (6.80%) en todo el S.L., (ver tabla 23) no 

sólo en m'Amero, sino en capital invertido (2.44%), en 

rotación mensual de capital (3.0%) y en generación de 

empleo (7.81%). Pero es normal su baja presencia por la 

naturaleza económica de la cabecera municipal y porque si 

el 8.I. está en formación, es obvio que sea este subsector 

el tAltimo en consolidarse. 

La experiencia histórica de otras ciudades nos setYala que 

cuando este subsector se consolida se convierte en el más 

estable, y su crecimiento y consolidación está en función 

de la demanda de productos que tenga la población y la 

factibilidad de elaborarlos de acuerdo a su b.5...cnica de 

procesamiento y costos de producción. 

Lo anterior explica la alta presencia (60.0%) de unidades 



TABLA 23 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

RANGOS 
NO. 

ESTABLEC 
PART V. 

CAPITAL 
INVERTIDO 

PROMEDIO 
CAPITAL 

INVERTIDO 
VENTA MENS 

PROMEDIO 
VEN.MEN. Ne.EMPLE. 

2.0000 1'000.000 
38 73.0 17'315. 000 447.763 8' 765.000 230.658 I 4 2 

DE MAS DE 

tboo.00 o a tobo o. 000 
1 3 25.0 33'300.000 2' 5 61.538 3. 6 70 .0 00 28 2 308 1 I O 

to'000.000 a . 20'000.000 I 2.0 I 5' 000.000 15' 000.000 2' 0 00 .000 2.00O.0 lo 

MAS DE 20'000. 000 

TOTALES 52 I O O% 65'6 1 5.00 0 14' 4 35.00 0 2 6 2 

FUENTE CENSO POBLACIONAL 1991. AUTOR 
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económicas dedicadas a la carpintería, ebanistería, 

modistería y confección, producción que debe consolidarse, 

dado el mercado propio que existe en la cabecera y el 

resto del Municipio. 

Existe, además, una gama de actividades tales como 

aserraderos, fábrica de bloques y mosaicos, tapicería, 

fábrica de escobas y artesanías que se hacen 

imprescindible en el mercado local, ya que están llenando 

un espacio con menores costos de producción, el cual 

estaba ocupado por las fábricas ubicadas en municipios 

vecinos. 

Por último, la producción de alimentos apena se inicia 

conformado por panaderías, plantas de maduración. y fábrica 

de hielo, tiene un mercado interno garantizado ya que su 

demanda está en función directa del m'Amero de habitantes 

de la población, por lo que es de esperarse que se 

mantengan y desarrollen. 

La dificultad global para todo el subsector artesanal es 

que no sólo deben contar con un capital primario, sino con 

la experiencia en el oficio al que pretende dedicarse, 

esto que es una de las barreras de entrada real, pueden 

ser superada a partir de educación especial orientada a 

ganar conocimiento y destreza en determinados oficios 

artes. 

, 
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4.4.2 'Actividades de Comercio 

En el comercie se presenta el fenómeno opuesto al 

artesanal. En la tabla 24 se puede observar que .es el 

subsector con mayor presencia en unidades. económicas 

(67.93%), capital invertido (68.75%) y rotación mensual de 

capital (76.13%)p por lo que genera, consecuencialmente, 

el mayor empleo (58.09%) de todas las actividades 

económicas. 

Cabe seaalar que el comercio informal cobija el 93.4%, el 

resto responde a comercio formal, ya sea de capital propio 

de Bosconia o capital comercial nacional. 

Es el subsector con el mayor número de pequeffas unidades 

eConómicas, cobija la franja económica rOs pobre (40.64%) 

COD ingresos de un salario mínimo o menos. Explicable 

porque el comercio no tiene barreras de entrada, las 

exigencias de capital primario son bajas, dependiendo de 

lo que comercializa y no se requiere de experiencia o 

conocimientos para comercializar, sobre todo productos 

alimenticios o de uso personal de consumo inmediato, que 

ocupa una amplia franja dentro del total de productos que 

actualmente se mercadean. (ver figura 13). 

El subsector comercializa de todo lo que le permite el 

mercado local y su expansión depende de dicha demanda, • 



TABLA 24 PARTICIPACION DEL COMERCIO EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

R A N 0 0 9 

N2 

ESTAISLEC 
PART.V. 

CAPITAL 

INVERTIDO 

PROMEDIO 

CAPITAL 
INVERTIDO 

VENTA. MENS. 

PROMEDIO 

VENTA MENS. N EMPLEO 

2.000 A 1'000.000 3 5 4 88. 2 1 04 O 8 2 O O O 294.017 se '0 7 7. 000 18 6.658 9 0 5 

DE MAS DE 

1000000 10000.000 1 31 25. e 4 83'e 00.000 3 ' 769.466 90' I 1 5 . 0 00 687 9 0 1 6 1 111 

10'000 O O O A 20'000.000 1 7 3.3 302 O 00.00 0 U?' 764. 706 45' 9 5 0 00 0 2702.941 I 9 0 

MAS De n'000moo 1 7. 3.3 9 • 7' 000.000 55'705. 882 154' 1 0 O . O 0 0 9'064.706 235 

TOTALES 5 1 9 10 0•4 1.846.882.000 356' 2 4 2. 0 0 0 1. 9 4 8 

FUENTE CENSO: POOLACIONAL 1991. AUTOR 
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la cual la conforman el sector agropecuario regional, los 

viajeros y comerciantes que llegan a la población y los 

18.908 habitantes que hoy posee la cabecera municipal. 

4.4.3 Actividades de Servicio 

Servicio, responde a las. necesidades de lo que es 

Bosconia, actividades de transporte (carro de mula, 

camiones, camionetas y taxis) que coadyugan al proceso de 

comercialilación ocupan el 35.0% de las unidades 

económicas, los talleres (2.0%), restaurantes (13.0%)!, 

hoteles, billares, bares y cantinas, están al servicio de 

viajeros y comerciantes. Obviamente el subsector tiene 

barreras de entrada que no permite qUe todos los que 

llegan en busca. de trabajo a Bosconia tengan acceso a él, 

eso explica en parte su tamaffo (25.27%) con relación al 

total de las actividades y su participación en el capital 

total invertido (28.81%) y en rotación mensual de capital 

(20.79%). 

Pero a diferencia del comercio, muchas actividades del 

servicio están en función de la población rIpsident.e en 

Bosconia, con un mercado fijo y en expansión de acuerdo al 

tamario de la poblaciónl actividades como colegios, salones 

de belleza, zapaterlas, gabinetes dentales, cllnicas, 

apuestas y cajas de cambio, entre otras, mantienen un 

nivel .de estabilidad mayor que el comercio y las 
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artesanías, porque tienen mercados propios. Aquí las 

posibilidades de ahorro y reinversion son mayores, 

obsérvese (ver tabla 25) que a diferencia del comercio 

las artesanías, no es en el rango de capital más bajo 

donde se concentra el mayor número de unidades económicas 

sino en el siguiente por las exigencias mismas de éste. 

No todas. las actividades de servicio son informales, las 

exigencias de capital y la demanda de fuerza de trabajo en 

ocasiones especializada obligan que el servicio lo preste 

el capital privado formalp es el caso de las clínicas, de 

los hoteles y de algunos talleres que representan por su 

capital y por su ocupación de fuerza laboral el 7.7% de 

las unidades económicas de servicio. 



TABLA 25 PA RTICI PACION DEL SERVICIO EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA 

RANG OS 

NI 

ESTABLEC. 
PA R T. V. 

CAPITAL 

INVERTIDO 

PROMEDIO 

CAPITAL 
INVERTIDO 

PROMEDIO 

VENTA. MEM!. VENTA MEN& Ni EMPLEO 

2.000 4.1'000.000 9 2 4 2. 5 4 4' 360.000 540. 976 I 5' I I 0. 00 O 1114 .266 3 0 4 

DE MAS DE 

iboo_000 10'000.000 9 6 4 9.8 4 I 0! 300.000 4 '273.958 56' 7 40. 0 00 591.042 5 a 3 

10'00000 O A 20'000000 1 2 6.2 2 09' O 00.00 O 1 7' 416. 697 1 $' 1 00.000 1'508.333 2 0 3 

MAS DE 20000.000 3 1.5 1 1 O' O 00.000 36 6 66.667 7' 300. 00 0 2433.333 46 

TO TALES I 9 3 1 0 0 V. 7 7 3' 6 6 O. 000 97' 250.000 I. 1 4 3 

FUENTE :CENSO POBLAC1ONA 1991. AUTOR 



5. DISCUSIONES Y PROPUESTAS 

En el proyecto de investigación que nos ocupa se 

estableció, con alta certeza, la naturaleza del probleMa 

económico-social de Dosconia, delineando sus diferentes 

variables en su causalidad e importancia y planteando 

varios interrogantes y situaciones problemáticas que se 

esperaron de acuerdo con el prediagnóstico que se 

estableció en el documento citado. 

Hoy, el resultado de la investigación confirma la 

fortaleza de -.1a hipótesis de trabajo que se plantea y la 

interrelación de sus variablesp.  pero, clarifica, ademáS, 

las tendencias y comportamientos de los factores más 

problemáticos presentes en el sobrecrecimiento poblacional 

de Bosconia. 

En este orden de ideas, .se retoman aquellos interrogantes 

para dar solidez a la realidad investigada. 

Los resultados seffalan que el crecimiento migracional 

estará en el orden de 22.134 personas para el affo 2.000 y 
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una población total de 34.180 habitantes, lo que implica 

el doble de la población actual. Frente a esta expectativa 

pregunta 1 

Se debe estimUlar o controlar el flujo inmigracional 

existente en la-cabecera municipal de Dosconia? 

Plantear el control o freno de un fenómeno que está 

alimentado por causas internas (atracción) y externas 

(situación del sector rural) en Bosconia no es posible, ya 

que no existen los mecanismos para ello, pero en su 

defecto si se 'debe establecer una posición frente al 

continuo flujo migracional, no es posible dejar al libre 

juego espontáneo de • fuerzas internas y externas, el 

problema migracional, como si los efectos de este 

fenómeno no fueran determinantes en la vida y futuro de la 

cabecera municipal. 

Se debe inicialmente determinar que sectores migrantes se 

estimulan y cuales se centrolan, pero más especificamente 

y buscando solucionar el desempleo hay que establecer 

politicas de ocupación claras y definidas para la 

población migrante, donde se privilegiel años de 

residencia en Dosconia, experiencia laboral, niveles 

educativos y factores afines que recuperen lo mejor del 

capital humano desempleado o subocupado. 
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El trabajo ha seiValado sectores claves dentro de la 

estructura .económica que son fundamentales para un proceso 

de acumulación sostenida y creciMiento económico estable, 

que demandan el mayor número de fuerza laboral y exige un 

nivel de calificación1 Se hace referencia a la industria y 

al servicio, frente a los cuales el nivel de receptividad de 

personas inmigrantes debe ser Io más abierto posible. En 

consecuencia, la politica por parte de la Alcaldia. Municipal 

debe -estar dirigida a definir y estimular una o varias 

líneas de producción artesanal y de acuerdo a su 

comportamiento histórico en el mercado tenga una demanda 

garantizada. 

El impulso a la microempresa como una forma organizativa y 

ente representativo del sector informalidad, debe 

entenderse como una propuesta general, válida para • 

cualquier actividad de la industria, el servicio o el 

comercio y ante la cual la política municipal debe ser 

decidida en su impulso, por medie del capacitación de 

personal en áreas especificas para promoción, acuerdo 

con entidades gubernamentales que transmitan experiencia 

*/ convenios con entidades crediticias que ofrezcan 

capital de trabajo en términos blandos. 

Visto el impulso de la política en forma específica es 

necesario, darle protección bajo forma microempreSarial a 

las actividades artesanales y de servicio que 'en los 
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actuales Momentos tienen el mejor comportamiento 

económico. Pero adicionalmente existen actividades poco 

desarrolladas, con la materia prima garantizada qUe seria 

interesant.e profundizar en ellas, a manera de ejemplol: 

procesadora en pequeffa escala de derivados de la leche, 

organización de comercializadores de carne y res en pie, 

producción de alimentos procesados derivados de cerdo, 

producción de hilos o insumos textiles a partir del 

algodón. 

El Comercio Informal,. al cual llega la mayor parte de la 

población inmigrante y por tanto es el que se crece 

decrece con mayor facilidad durante todo el arlo merece 

trato especial. 

Se ha seffalado en el Capitulo Desempleo e Informalidad 

como este subsector no tiene barreras de entrada para la 

incorporación o enganche de personas migrantes, lo que 

plantea el problema del camuflaje delincuencia' en esta 

actividad y que puede ocasionar, obviamente, mayores males 

que bondades para la población en su conjunto. 

Frente a esto la politica de las autoridades debe ir 

arientada a 11 

Control del numero de pequeños vendedores que permita la 

regulación del crecimiento de estos y el conocimiento 
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preciso del m'Amero de ellos en •todo momento, lo cual puede 

hacerse con las licencias o•perMisos de funcionamiento y 

la adopción de formas organizativas de acuerdo al tipo 

específico de venta" 

Lo anterior genera beneficio c: orno 

a- Garantiza a los vendedores un mercado en pi cual ellos 

pueden determinar la oferta del producto y en consecuencia 

el precio. 

I: - Genera ingresos al Municipio e información básica para 

la planificación de ubicación y crecimiento de este tipo 

de comercio. 

c- Coadyuva la seguridad que demanda la población, sobre 

todo cuando muchos inmigrantes llegan es en busca de ella„ 

Adicional al problema del desempleo, el crecimiento 

poblacional se va a seguir dando con su impacto sobre los 

servicios pUblicos Y crecimiento de barrios 

subnormales. El análisiS socioeconómico en el .trabajo con 

la estratificación social propuesta, la cual es la primera 

que se elabora para Bosconia, permitirá a las autoridades 

municipales tener el conocimiento barrio por barrio del 

problema social vigente para poder enfrentario. 
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En este sentido, el presente trabajo supera las 

deficiencias del Plan de Desarrollo Simplificado, el cual 

se elaboró sin contar en su lógica de formulación interna 

con la expansión poblacional. 

La propuesta de estratificación soLioeconómica, permdte la 

escogencia de las herramientas adecuadas para la 

planificación del desarrollo de la cabecera municipal en 

lo referente a servicios públicos y crecimiento urbano. 



6. CONCLUSIONES 

- El fenómeno migracional, analizado a través de la 

historia, a partir de su inicio (1950) y haciendo el 

seguimiento por décadas - siendo más detallado en affos de 

confluencia - permitió determinar que los grandes flujos 

migratorios han caracterizado a Boconia como sitio de 

alta concentración de inmigrantes,' . experimentando varios 

tipos de migraciones desde la estacionaria hasta la 

pc,?rma.nwit.e, atraidas por factores internos como la cosecha 

del algodón - en Un principio - y posteriormente su 

ubicación como centro de interconexión vial, estiMulando 
! 

al migrante que está en busca de conseguir una mejor 

condición económica y social. El crecimiento poblacional, 

creado por el permanente flujo inmigracional, ha generado 

desajustes estructurales en los aspectos económicos y 

sociales de la cabecera. 

- El desempleo y la informalidad se engendra como efecto 

del crecimiento demográfico en Bosconia, originado por la 

alta inmigración y ante una rigidez de la demanda labi.J.ral — 

Alcanzando hoy un desempleo abierto del 29.4% y una 

informalidad de su estructura económica del 93.4%. 



La estructura rural del Municipio, cuenta con una 

extensión total en sus predios rurales del 79.286.67 

hectáreas con sólo el 10.9% de la extensión rural dedicada 

a la agricultura y el 89.0% a la ganadería extensiva, 

existiendo una alta concentración de la tierra. 

La estructura económica de la cabecera municipal está 

configurada por tres subsectores económicos (industria, 

comercio y servicio), siendo el comercio la actividad que 

más se realiza, .participando con el 67.9% del total de 

establecimientos de la población, una inversión de capital 

de 1.846.8 millones de pesos - el 68.7% - y una rotación 

de capital mensual de 356.2 millones de pesos. 

La estructura de ingreso esta configurada así 1 el 93.6% 

de los hogares tienen ingresos entre 0.0 y 3.0 salarios 

mínimos y un 6.4% de hogares que concentra el 28.3% del 

total de los ingresos.. 

Los servicios MlbliCA-.115!, energía y acueducto tienen 

cubrimiento del 94.1% y el 88.7% respectivamente. 

La población cuenta con 2.544 viviendas en todo su casco 

urbano clasificadas así 1 CASA (73.1%), RANCHO (18.6%), 

DESECHO (1.8%), APARTAMENTO (1.9%) y MIXTA (4.8%). 

De acuerdo con el promedio de ingresos por hogar, 



servicios públicos, número de habitantes, población en 

edad de trabajar, empleo, desempleo y analfabetismo, se 

determinaron cinco estratos sociales para Bosconia. 

- Bosconia crece en tamaffo, en movimiento económico, en 

empleo y desemPleo, en niveles de pobreza, en problemas de 

servicios públicos por limitaciones infraestructurales y 

una tendencia de crecimiento que tiende a mantenerse en 

esta década. Se concluye que Dosconia crece pero no se 

desarrolla ni económica ni socialmente. 

- Se propone una politica general sobre impulso .a formas 

microempresariales y unas acciones especlficas hacia los 

subsectores que configuran la estructura económica como 

solución al problema del desempleo. 
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Los cambios de movilización o flujos migratorios están 

categorizados en tipos. La migración se divide en dos 

grandes gruposr, a.- INMIGRACION y b.- EMIGRACION. EStas a 

su vez suelen ser reversible e irreversible, conformando 

subgrupos de acuerdo como sea la migración es decirl 

Pendular, Oolondrina o Permanente. 

Las corrientes migratorias reversibles e irreversibles 

se refieren al las reversibles, se dan del campo a 

la ciudad o el caso contrario pero de manera 

regular, y es donde el individuo o grupo migratorio sale 

de su ciudad a buscar empleo, pero tarde que 

temprano vuelve a su ciudad o lugar 

de origen a establecerse o trabajar allí, según las 

perspectivas que se le presenten en uno u otro lugary 

además se dice, que según el tipo de migración 

que afronta una región o lugar específico, se da el 

desarrollo o subdesarrollo de la misma, en este caso 

específico las regiones con mayor desarrollo hoy en 

día han vivido este tipo de migración. "Los paises-.con 

'niveles altos de industrialización - y post7-desarrollo 

económico y social, en donde las comunidades agrarias 

cuentan con todas las infraestructuras sociales y 

económicas y en donde el hombre, además, tiene lo 

indiSpenSable!, le es indiferente vivir en una u 

otra sociedady aqui se dan los movimientos 
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La depresión económica presentada desestimula al migrante, 

C) bligándolo a apuntar hacia regiones más prometedoras para 

la satisfacción de sus necesidades. 

El resto del decenio transcurre bajo los efectos de la 

crisis, logrando una leve recuperación para el Último affo. 

En estos cinco affos hubo 369 nuevas familias en la 

población con un promedio de seis miembros por familia, el 

estimativo de número de personas por affo correspondió a 

499. 

En 1979, y a pesar de su descenso económico, Bosconia 

adquiere la categoría de nuevo Municipio del Departamento 

del Cesar, mención que obtiene por reconocimiento a su 

crecimiento empuje económico-social. 

2.1.5 La década del ochenta 

Según análisis global, para el primer MY° de la década de 

los ochentas la población cuenta con el 56.8% de los 

habitantes inmigrantes seffalados por pi censo. A lo largo 

de los 30 affos (ver tabla 6) anteriores, Bosconia adoptó 

9.170 personas procedentes de distintas ciudades del 

país, con asentamientos anuales de 305 de ellas. El número 

de familias en el período mencionado fue de 1.442, con un 

promedio aproximado de seis personas por familia. 
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