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Crecimiento de la población en la 
Región Metropolitana de Sao Paulo: 
Deconstruyendo mitos del siglo X X

Rosana Baeninger1

Introducción

E stando a las puertas de los años 10 del siglo XX, la Región Metro
politana de Sao Paulo (RMSP) se convierte, cada vez más, en un 
local privilegiado para el análisis y los estudios específicos de su 
dinámica demográfica: ayudan su formación territorial, su ocupación y la 
ubicación de expresivos contingentes poblacionales que siempre estuvie

ron asociados a su papel como polo dinamizador de las actividades eco
nómicas del país y del estado, desde el inicio del siglo XIX (Singer, 1973; 
Cano, 1977; Faria, 1978).

De la ciudad abierta a los inmigrantes, de la ciudad de los italianos, de 
la ciudad del café, de la ciudad-cuna de la creciente industria brasileña 
—características que marcaron la propia formación metropolitana de Sao 
Paulo hasta los años 60—, esta área pasó, a partir de los años 70, a la ima
gen de la metrópoli del crecimiento poblacional incontrolable y explosi
vo, de la concentración metropolitana, de los voluminosos flujos migra
torios de la pobreza.

A mediados de los años 80 emergió el debate sobre la megametrópo- 
li y la macrometrópoli de finales del siglo XX, cuando las estimaciones 
más conservadoras indicaban que la RMSP alcanzaría 35 millones para

1 Doctora en Ciencias por la Unicamp, profesora del Departamento de Demografía del 
IFCH-Unicamp e investigadora del Núcleo de Estudios de Población de la Unicamp. Es 
profesora permanente en el Programa de Postgraduación en Demografía de la IFCH- 
Unicamp. Su área temática de investigación abarca los siguientes temas: migración, urba
nización y migración internacional. 203
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1990. En este período, las proyecciones de las Naciones Unidas apunta
ban a cerca de 25 millones de habitantes en 1990, ubicado a Sao Paulo 
como una de las metrópolis del Tercer Mundo.

Pasados casi 40 años, las tendencias basadas en el enorme ritmo de 
crecimiento de la población dictado por los años 70 no se confirmaron: 
en 2000, la población de la RMSP era de 17,9 millones de habitantes y, 
en 2009, de 19,9 millones; para 2010 se prevén 20,1 millones y para 2015 
se espera que sean 21 millones (Seade, 2009).

Al nuevo perfil demográfico de la población brasileña (Merrick y 
Berquó, 1983; Martine y Carvalho, 1989), caracterizado en gran medida 
por el menor número de hijos por mujer —y teniendo como consecuen
cia el proceso de envejecimiento poblacional—, se sumaron, en el caso de 
la metrópoli paulistana, las nuevas direcciones y sentidos de los flujos mi
gratorios interestatales e intraestatales, elementos fundamentales para la 
deconstrucción de los mitos demográficos que siempre estuvieron pre
sentes al proyectarse el futuro de la metrópoli.

En ese sentido, este texto acompaña la trayectoria de la dinámica de 
la población haciendo un breve recorrido desde los años 40 a los años 
2000, con énfasis en tres mitos demográficos para esta región: la explo
sión del crecimiento poblacional metropolitano, la concentración urba
no-metropolitana paulista marcada por las migraciones internas del país 
y la relación entre familia, migración y pobreza.

Evolución de la población
El paso a una sociedad urbano-industrial a partir de los años 40 y 50 del 
siglo XX (Faria, 1978) condujo a la RMSP a convivir con elevadas tasas 
de crecimiento de su población.Ya en la década de los 40, la tasa de cre
cimiento poblacional era de 5,5% al año, elevándose a 5,9% al año entre 
1950 y 1960, y con 5,4% al año en los años 60 (Tabla 1). Ese elevado 
ritmo de crecimiento poblacional contribuyó para que la Región Metro
politana pasara de una población de 1,6 millones de habitantes en 1940 
a una de 2,7 millones en 1950, alcanzando 4,8 millones en 1960; lo que 
correspondía a 22% de la población del estado de Sao Paulo en 1940, 
29% en 1950 y 37% en 1960.
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De los años 40 a los años 60, la dinámica demográfica de la RMSP 
reflejaba su etapa inicial del proceso de transición demográfica, cuando se 
asistía a la caída en los niveles de mortalidad y a la manutención de los 
patrones reproductivos marcados por alta fecundidad (Sawyer, 1983; Pa
tarra y Baeninger, 1988). Además, esos 20 años ya marcaban intensos flu
jos migratorios en dirección a esta área, originarios tanto de otros estados 
como del interior del propio estado de Sao Paulo. Entre 1940 y 1950, un 
73% del crecimiento absoluto de la población de la RMSP se debió a la 
migración, presentando un saldo migratorio de 801 304 personas; en el 
período entre 1950 y 1960, con un saldo migratorio de 1 236 037 per
sonas, la migración respondió con 60% del crecimiento absoluto de la 
población metropolitana (Tabla 2).

A partir de la segunda mitad de los años 60, en el escenario nacional se 
inició el proceso de industrialización del campo, con la subordinación de la 
agricultura a la industria, la tecnificación y la modernización agrícola 
(Müller, 1985), contribuyendo al incremento de la salida de la población del 
medio rural; además, ya se ponía en marcha en este período “el proceso de 
agotamiento de las antiguas áreas de frontera agrícola, resultando en un 
éxodo rural de alrededor de 12,8 millones de personas entre 1960 y 1970” 
(Martine, 1987: 22). Por otro lado, los cambios ocurridos en la estructura 
productiva nacional posterior a los años 60 implicaron un desarrollo más 
acentuado del sector secundario, con la industrialización pesada constitu
yendo un parque productor diversificado (Cano, 1977). En este contexto, 
con las migraciones en dirección a las ciudades, principalmente, se asistió a 
la intensificación del proceso de urbanización en el país; la metrópoli de Sao 
Paulo ultrapasó los 4,7 millones de habitantes en 1960, con un saldo migra
torio de 2 030 374 personas, que correspondió a 60% del crecimiento abso
luto de la población entre 1960 y 1970. En este período, la ciudad de Sao 
Paulo, a pesar de presentar una tasa de crecimiento de la población superior 
a la del estado (4,45% a. a. y 3,22% a. a., respectivamente2)., registraba un 
ritmo de crecimiento menor que la Región Metropolitana en su conjunto 
(5,56% a. a.), anunciando el proceso de metropolización y periferización a 
partir de los años 70 (Taschner y Bógus, 1996).

2 a. a. es un indicador que demuestra el ritmo de crecimiento de la población entre dos pe
ríodos.



Rosana Baeninger

Tabla 1. Evolución de la población, RM SP y estado de Sao Paulo, 1970-2007
A ño R M  de  

Sao Paulo
Capital Estado de 

Sao Paulo
Dist. relativa 

R M /E S P  (%)
Tasas de crecim iento  

(% a. a.)
R M  Sao 

Paulo
Capital Estado de 

Sao Paulo
1940 1 5 68  0 45 1 3 2 6  261 7 1 80  3 1 6 2 1 ,8 3

5,44 5 ,23 2,44
1950 2 6 8 8  901 2  2 0 8  5 43 9 134  4 2 3 2 9 ,4 4

5 ,9 3 5,73 3 ,4  i
1960 4 791 245 3 8 5 6  9 1 3 12 9 7 9  0 4 9 3 6 ,9 2

5,56 4,45 3,22
1970 8 178 241 5 9 6 2  8 56 17 771  9 4 8 4 6 ,0 2

4,38 3,58 3,49
1980 12 5 4 9  8 56 8 4 75  3 8 0 2 5  0 4 0  7 1 2 5 0 ,1 2

1,86 1,15 2,12
1991 15 3 6 9  3 05 9 6 1 0  6 5 9 31 4 3 6  2 7 3 4 8 ,8 9

1,68 0,91 1,82
2000 17 852 637 10 426 384 36 974 378 48,28

1,33 0,55 1,30
2 0 0 7 19 5 8 6  2 65 10 8 34  2 4 4 41 0 2 9  4 1 4 4 7 ,7 4

0,44 0,41 0.48
2 0 1 0 2 0  141 759 11 0 5 7  6 2 9 42  136  271 4 7 ,8 0

F uente: F und ación  Seade (19 92  y  20 0 9 ); F u nd ación  IBG E . C en sos dem ográficos de  198 0  a 2 0 0 0 .

De esa manera, la expansión de la población, la migración rural-urbana y 
la urbanización acompañaban el creciente proceso de industrialización de 
la RMSP, llegando de esta manera a doblar la población entre 1960 y 
1970, totalizando 8 178 241 de habitantes en el último año y reflejando 
la elevada tasa de crecimiento de la población: de 5,6% al año en el perí
odo, porcentaje del cual un 3,6% correspondía a las migraciones.

Los años 70 intensificaron las tendencias de éxodo rural en el escena
rio nacional, con las migraciones predominantemente en dirección al 
medio urbano y “a las ciudades cada vez más grandes” (Martine, 1987: 
29); ese período marca la consolidación de grandes metrópolis naciona
les, como Sao Paulo y Rio de Janeiro, así como la creación oficial de las 
regiones metropolitanas de Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, 
Curitiba, Porto Alegre y Belém. Entre 1970 y 1980, se estima que la mi
gración urbana movió alrededor de 15,6 millones de brasileños (Martine, 206 1990). En ese mismo período, el saldo migratorio de la RMSP totalizó 2
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295 757 personas, correspondiendo al 50% del crecimiento absoluto de 
la década y llegando a 12 588 745 habitantes.

La tendencia general de los desplazamientos poblacionales en Brasil 
ocurridos desde los años 30 hasta la década de los 70, que se reflejó fuer
temente en la RMSP, estuvo basada, fundamentalmente, en los siguientes 
ejes: la enorme transferencia de población del medio rural al urbano, que, 
reflejando las distintas etapas del proceso de desarrollo, contribuyó al 
vaciamiento del campo; las migraciones con destino a las fronteras agrí
colas; el intenso fenómeno de la metropolizacón; y la acentuada concen
tración urbana. Algunas de esas características, sin embargo, ya se habían 
alterado durante el período 1970-1980, destacándose, particularmente, el 
agotamiento de los desplazamientos con destino a las fronteras agrícolas 
—ya a partir de los años 60, en las fronteras de Paraná y del centro-oeste, 
y en la Amazonia, en la primera mitad de los años 80 (Martine, 1987)—, 
así como de los grandes movimientos migratorios del campo a las ciuda
des que predominaron desde 1930. Resáltese que la menor reserva pobla- 
cional en las áreas rurales, tanto por el propio éxodo rural como por la 
caída de la fecundidad en el campo, contribuyó a la disminución en el 
volumen de los flujos rurales-urbanos. A pesar de que esas transformacio
nes en la dinámica tengan un peso significativo en esa reducción, se debe 
considerar que la retención de ese flujo rural en el medio urbano del 
mismo municipio, independientemente de su tamaño, también colaboró 
a la disminución en ese contingente migratorio en dirección a las gran
des ciudades.

El panorama de las migraciones en los años 70 ya indicaba la intensi
ficación de los desplazamientos poblacionales de tipo urbano-urbano3, 
principalmente aquellos intrametropolitanos, reforzando las vertientes de 
la metropolización y de la concentración de la población en aglomera
ciones de mayor porte.

La concentración industrial en la RMSP hasta los años 70 correspon
día al 43,5% del valor de la producción industrial brasileña (Negri, 1996). 
Esto todavía se refleja nítidamente en el crecimiento de la población y de

3 En ese período, el flujo urbano-urbano pasó a responder por el 46,7% de los movimien
tos migratorios intermunicipales en el país, mientras el rural-urbano correspondía al 
54,2% y el rural-rural, al 32,1% del total (ápud Cunha, 1999). 207
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sus migraciones, que entre 1970 y 1980 registraron una tasa de creci
miento del 4,4% al año; se reflejó también en la concentración de la 
población: la mitad de la correspondiente al estado de Sao Paulo se en
contraba, en 1980, en la Región Metropolitana.

Tabla 2. Evolución de los saldos migratorios, RMSP, capital 
y  municipios periféricos, 1970-2007.

P er ío d o R M  d e  S a o  P au lo C a p ita l M u n ic ip io s  p e r ifér ic o s
1 9 4 0 -1 9 5 0 801 3 0 4 6 29  0 25 172  2 7 9
1 9 5 0 -1 9 6 0 l  236  037 91 5  891 3 2 0  146
1 9 6 0 -1 9 7 0 2 0 3 0  3 7 4 1 2 8 5  3 4 3 7 4 5  031
í 9 7 0 -1 9 8 0 2  2 9 5  7 5 7 1 143  9 4 6 1 151 811
1 9 8 0 -1 9 9 1 - 2 7 4  6 92 - 7 5 5  9 65 481 2 7 3
1 9 9 1 -2 0 0 0 2 4 0  2 5 9 - 4 4 9  535 6 8 9  794
2 0 0 0 -2 0 0 7 179 7 6 6 - 4 3 0  275 6 1 0  041
Fuente: F und ación  Seade; F u nd ación  IB G E . C en sos dem ográficos de 1970  
a 2 00 0 .

El escenario de la distribución espacial de la población brasileña siempre 
estuvo condicionado por y condicionó los procesos migratorios en la 
metrópoli de Sao Paulo. En ese sentido, dos fuertes vertientes compusie
ron las migraciones internas en Brasil; una de ellas fue la RMSP. De 
acuerdo con Martine y Camargo (1984), a partir de los años 60, las mi
graciones fueron el resultado de fuerzas centrífugas, con la expansión 
poblacional (migraciones interregionales) rumbo a las áreas de fronteras, 
y de fuerzas centrípetas, con la migración rural-urbana en dirección a las 
grandes ciudades del Sudeste, particularmente a la Región Metropolit
ana. Ya en el interior de esta bipolaridad, se hacían notar las fuerzas de 
refuerzo a la concentración con la emigración de las áreas de fronteras 
agrícolas en dirección a las ciudades más grandes y a la metrópoli paulis- 
tana. En este contexto, la urbanización nacional se operaba en moldes 
cada vez más concentradores, llevando al establecimiento de un proceso 
de distribución de la población que tendía a privilegiar los grandes cen
tros urbanos del sudeste. Para la comprensión de esa conformación de las 
migraciones, Pacheco y Patarra (1998) señalan la importancia de las rela
ciones entre las migraciones internas y la industrialización en Brasil hasta 
los años 80.208
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El proceso de desconcentración espacial de la actividad económica en 
los años 70 (Cano, 1988; Negri, 1996; Pacheco, 1998) y los efectos de la 
crisis de los años 80 y 90 marcaron la trayectoria económico-demográfica 
de la RMSP. En ese período 1970-1980, el proceso de interiorización de 
la industria paulista ya había contribuido al direccionamiento de importan
tes flujos migratorios que partieron desde la RMSP hacia el interior 
(Cunha, 1987; Patarra e Baeninger, 1989); sin embargo, la fuerza de la mi
gración interestatal era tan intensa, con la llegada de más de 1,5 millones 
de inmigrantes venidos del Nordeste, que este movimiento de salida de la 
metrópoli parecía ser un proceso incipiente y circunscrito al ámbito de la 
dinámica interna del Estado (Baeninger, 1999).

Sin embargo, en la década de los 80, por primera vez desde finales del 
siglo XIX, el ritmo de crecimiento poblacional del área metropolitana de 
Sao Paulo (1,9% a. a.) fue inferior al conjunto del estado (2,1% a. a.) y 
semejante a la media nacional (1,9% a. a.). Esta tendencia permaneció en 
los años 90, cuando la RMSP presentó una tasa semejante de 1,7% a. a. 
y llegó a 1,3% a. a. entre 2000 y 2007. El municipio de Sao Paulo, a su 
vez, continuó desacelerando su ritmo de crecim iento poblacional, llegan
do a registrar una tasa de crecimiento de 0,91% a. a. entre 1991 y 2000, 
estimándose alrededor de menos 0,5% a. a. hasta el año 20104.

Esas nuevas característica e inflexión en el ritmo de crecimiento de la 
población metropolitana y de la ciudad de Sao Paulo resultan, principal
mente, de las alteraciones en las tendencias de las migraciones internas en 
Brasil, que, hasta los años 70, tenían en la RMSP su principal destino. De 
hecho, en la década de los 80, la metrópoli presenció una salida líquida 
de migrantes que correspondieron a un saldo migratorio de 275 mil per
sonas, como resultado, sobre todo, del menor crecimiento de la ciudad de 
Sao Paulo, que registró un saldo migratorio negativo de otras 750 mil 
personas y una tasa de crecimiento de 1,2% a. a. entre 1980 y 1991. La 
imposibilidad de retener elevados flujos migratorios incentivó una expre
siva migración de retorno, así como la distribución de los flujos migrato
rios en dirección al interior paulista y a las otras regiones del país.

En el período 1991-2000, la FJV1SP continuó exhibiendo pérdidas

4 El porcentaje se refiere a la tasa de crecimiento para el año 2010, diferente a la tasa del
período 1991-2000. 209



Rosana Baeninger

poblacionales decurrentes del saldo negativo verificado para el municipio 
de Sao Paulo: 450 mil personas, lo que se reflejó en la bajísima tasa de 
crecimiento poblacional registrada en la ciudad más grande de América 
Latina: 0,4% a. a. en el período 1991-2000 (Pasternak y Bógus, 2006).

Se viene garantizando la absorción migratoria de la metrópoli paulista- 
na en los años 80, 90 y 2000 por el expresivo crecimiento poblacional de 
su área periférica. Las tasas de crecimiento de los municipios situados en el 
entorno de la ciudad de Sao Paulo vienen superando, desde los años 70, las 
medias nacional, estatal y metropolitana, además de ser mucho más altas que 
las del núcleo. En 1970, la tasa de crecimiento de Brasil era de 2,4% a. a.; la 
del estado de Sao Paulo, de 3,5% a. a.; la de la ciudad de Sao Paulo, de 
3,7% a. a.; y la de los municipios periféricos de la RMSP, de 6,3% a. a. 
Incluso con la acentuada inflexión en el crecimiento metropolitano ocu
rrido en los años 80, la periferia presentó una tasa de 3,2% a. a., perma
neciendo en este ritmo de crecimiento en el período 1991-2000, cuando, 
además, registró la elevada tasa de crecimiento poblacional de 2,81 a. a.

El dinamismo poblacional de ese entorno periférico se contrapone al 
ritmo de crecimiento de la población que el centro metropolitano (la capi
tal) viene experimentando. A pesar de la disminución en los saldos migra
torios -de 1,1 millones de personas en los años 70 a cerca de 480 mil en 
los 80, y retomando su elevación entre 1991 y 2000, cuando alcanzó 600 
mil personas-, esa capacidad de absorción migratoria, en este caso interes
tatal y intrametropolitana, ha contribuido a aumentar el peso relativo de ese 
conjunto de municipios en el total de la RMSP.

Por lo tanto, en el contexto estatal, el entorno metropolitano es la 
región de mayor crecimiento poblacional; de acuerdo con Andrade y 
Serra (1998), ese fenómeno es observado para todas las periferias metro
politanas, una vez que son lugares que acogen migrantes llegados del pro
pio centro metropolitano en dirección a los municipios periféricos. 
Aunque la ciudad de Sao Paulo continúe siendo la puerta de entrada de 
los migrantes venidos de otros estados, el movimiento rumbo a la peri
feria acaba convirtiendo a los otros municipios de la Región Metropoli
tana en los “ganadores” del proceso migratorio.

Así, en el ámbito nacional, si las fuerzas centrífugas, resultantes de la 
fuerza de atracción ejercida por las fronteras agrícolas, ya habían acentúa- 

2 1 0  do su pérdida de importancia en los años 70 (Martine, 1987) -aunque sus
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desdoblamientos todavía se hayan reflejado, en los años 80 e inicios de los 
90, en los movimientos migratorios—, las fuerzas centrípetas, en especial 
la ejercida por la metrópoli de Sao Paulo, se enfriaron a partir de los años 
80, pero no desaparecieron. Componiendo un movimiento más amplio 
de distribución poblacional, la RMSP, al mismo tiempo que todavía se 
mantiene en el siglo XXI como el mayor centro de recepción migrato
ria, pasó también a destacarse por la importancia de su volumen migra
torio a nivel nacional, prestando recientes características al proceso de dis
tribución espacial de la población y redefiniendo algunos aspectos de la 
migración interna.

Ese escenario migratorio de la RMSP en los últimos 40 años, aliado 
a la continua caída de la tasa de fecundidad, se expresó en el enfriamien
to de las tasas de crecimiento de la población de la metrópoli más gran
de de América Latina; se estima en menos de 0,5% al año para la próxi
ma década, alejando, por lo tanto, el fantasma de la explosión demográfi
ca en el siglo XXI.

Concentración y desconcentración metropolitanas
Los procesos migratorios y de redistribución de la población, a lo largo 
de los últimos cien años, marcaron también la conformación de la red ur
bana brasileña, encabezada por la RMSP, pero también propiciaron la 
densificación del sistema de ciudades en el país (Faria, 1980).

La vertiente de la concentración predominaba para la comprensión de 
la dinámica económica, de la urbanización y de las migraciones en los años 
70, 80 y parte de los 90; o sea, el patrón concentrador en las metrópolis 
—expresión espacial diseñada por el fordismo (Harvey, 1992)— confluía ape
nas a la mirada del destino migratorio, en especial en la RMSP, conducien
do al mito de la concentración/explosión urbano-metropolitana asociado 
a un creciente proceso de llegada de voluminosos contingentes migrato
rios, en particular oriundos del Nordeste. Sin embargo, los procesos de dis
tribución de la población y de desconcentración poblacional a partir de la 
y en la RMSP ya estaban en curso en las últimas dos décadas del siglo XX.

En el contexto de la formación de la propia metrópoli, los procesos 
de periferización de la población transfirieron desde los años 70 enormes
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contingentes poblacionales a la periferia metropolitana, llegando el mu
nicipio de Sao Paulo, en los años 90, a presentarse como área de fuerte 
evasión poblacional en el contexto metropolitano. De hecho, los espacios 
de la migración intrametropolitana marcan las áreas periféricas como 
espacios de fuerte absorción migratoria metropolitana en contraposición 
al núcleo —municipios de Sao Paulo, Diadema, Osasco y Santo André—, 
que se caracteriza como un área expulsora de población en dirección a 
la periferia.

La otra vertiente de la desconcentración poblacional tuvo su origen 
en la política de desconcentración de las actividades económicas en 
dirección al interior de Sao Paulo, a partir de los años 70, y con menor 
intensidad a otros estados, en los años 80 y 90 (Pacheco, 1998). La inte
riorización de las actividades industriales condujo a la emigración de 
cerca de 500 mil personas en dirección al interior del estado de Sao Paulo 
en los años 70 y de más de un millón de emigrantes en dirección a las 
demás regiones del estado en los años 90.

El tercer movimiento migratorio estuvo marcado por los enormes 
volúmenes de migración de retorno a partir de los años 80, en dirección 
a los estados del Nordeste, de Paraná y de Minas Gerais. Aunque la 
RMSP haya continuado como el principal destino de las migraciones 
oriundas de otros estados, es también de ella que parten los mayores volú
menes de emigración; tanto que, a partir de la Encuesta Nacional por 
Muestreo de Domicilios (PNAD del 2004, ya se evidenciaba un saldo 
migratorio interestatal negativo, confirmado también en la PNAD 2008, 
que denotaba un flujo mayor de emigración que de inmigración a la 
metrópoli paulistana. En el movimiento migratorio en dirección a otros 
estados, más de la mitad de esa salida de población de la RMSP tiene 
como destino las regiones de mayor inmigración al área, componiendo 
fundamentalmente un movimiento de retorno a los estados de nacimien
to. Tal flujo ocurre, en su mayor parte, de la RMSP en dirección al inte
rior del Nordeste.

De ese modo, la desconcentración relativa de la población de la 
RMSP, caracterizada por la emigración, es indicada por el proceso de 
reestructuración espacial urbana, cuya especificidad se da por el proceso 
de deconstrucción del centro metropolitano (y no de su periferia) hacia 

2 1 2  afuera de sus fronteras metropolitanas. El núcleo metropolitano que, en
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un primer momento, transfirió población al entorno inmediato, anun
ciando el macizo crecimiento regional (con expresivos movimientos mi
gratorios intrametropolitanos), en un segundo momento pasó a perder 
población para el interior de Sao Paulo y sus regiones cada vez más dis
tantes; actualmente, es la sede de los mayores volúmenes de emigración 
del país en dirección a los estados nordestinos.

La concomitancia de ese proceso de desconcentración poblacional en 
la dirección de esos ejes espaciales ha contribuido a “expandir las fronteras 
de la dispersión poblacional” (Gottdiener, 1993:14). En ese contexto, se va 
redefiniendo la organización social del espacio, con cambios en la diferen
ciación interna de la metrópoli —comenzando por las transformaciones en 
las funciones de la sede metropolitana, direccionada a los intereses y al fun
cionamiento de una “ciudad mundial” (Sassen, 1998; Cordeiro, 1993;Veras,
1996)- y en su posición en el contexto económico-demográfico estatal. La 
actual forma de crecimiento socioespacial asiste a la rápida expansión de 
otras áreas, y no a la del municipio-sede de la metrópoli, aunque en éste se 
continúe alojando la mayor parte de la población estatal.

Esa relativa desconcentración m etropolitana, sin em bargo, no se tra
duce en una megalópolis o m acrom etrópoli, en el sentido de una expan
sión metropolitana que “englobe” cada vez más espacios lejanos, donde el 
urban sprawl define territorios periféricos (Ojima y Hogan, 2009). En el 
caso del estado de Sao Paulo, las dinámicas económica, regional y pobla
cional de sus regiones tuvieron, en sus procesos históricos —basados en la 
consolidación del complejo cafetero-, fuerzas endógenas que ^ d e fin ie 
ron, consolidaron y fortalecieron sus regiones (Cano, 1988), diseñando 
nuevas metrópolis y polos regionales en el interior del estado, donde la 
migración es uno de los elementos constituyentes de esos nuevos espa
cios urbanos (Baeninger, 2008).

De esa manera, las relaciones migración-industrialización y migración- 
empleo, así como las áreas de origen y destino, que anteriormente tenían 
a la migración como expresión de su mayor dinamismo económico, se 
revisten de nuevos conceptos y significados, ya que es el mayor centro fi
nanciero y concentrador de riqueza del país el que expulsa los mayores 
volúmenes de emigrantes en el ámbito de las migraciones internas.

La comprensión de las migraciones internas en los años 2000, a par
tir de esa nueva mirada a los procesos migratorios -en  los que están tam- 2 1 3
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bién presentes menores volúmenes migratorios—, conduce a la sustitución 
de conceptos históricamente fechados, tales como áreas de evasión por 
áreas de pérdidas migratorias, áreas de atracción o absorción por áreas de 
retención migratoria, o áreas de origen y destino por áreas/etapas cons
tituyentes de los procesos de rotación migratoria (Baeninger, 2008). Dos 
dimensiones están particularmente presentes en la redefinición de esos 
procesos: en primer lugar, la propia reversibilidad de los diferentes flujos 
migratorios (Domenach y Picouet, 1990), en especial las oscilaciones en 
los volúmenes de emigración y sus nuevas modalidades; y, en segundo lu
gar, la menor permanencia de las condiciones de la migración para la ca
racterización de las áreas.

El caso del estado de Sao Paulo y de su Región Metropolitana es 
indicativo de tales alteraciones. En los principales intercambios migrato
rios ocurridos entre 2001 y 2008 entre los estados brasileños, Sao Paulo 
se presentó como un área de fuerte pérdida migratoria para los estados 
de la región Sur y Centro-Oeste, destacándose Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso y Amazonas; además, 
se caracterizó como área de retención de la migración con los intercam
bios con los estados de Pará y Rio de Janeiro, y como área de rotación 
migratoria con el resto de los 20 estados brasileños.

¿Cómo se podría visualizar esa configuración migratoria para Sao 
Paulo diez o 20 años atrás? ¿Cómo mantener la hipótesis de que esta ten
dencia actual de rotación migratoria permanecerá?

El paso de una “condición migratoria” de retención, pérdida o rota
ción migratoria a cualquier área es bastante tenue, y por eso se dificulta 
cada vez más explicar el fenómeno migratorio. Esto se hace particular
mente complejo, en el caso de la ciudad de Sao Paulo, que se “encoge” 
delante de las migraciones nacionales como expresión de su proceso de 
reestructuración urbana, manifestando los impactos del actual proceso de 
reestructuración productiva (Sassen, 1998; Harvey, 1992) con la menor 
capacidad de absorción de contingentes migratorios. Ese nuevo perfil de 
la metrópoli paulista rediseña, a su vez, los flujos migratorios, con inten
sas y voluminosas entradas y salidas de población. La metrópoli, que busca 
inserirse en la nueva jerarquía urbana internacional, fragmenta cada vez 
más sus espacios (Souza, 1999), tendiendo a absorber a sus migrantes en 214 sectores de la economía cuya categoría es clasificada como “otras ocupa-
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dones, mal definidas o no declaradas” en el ámbito del proceso de rees
tructuración de la economía (Baeninger, 1999).

El papel de la RMSP en el escenario de las migraciones internas en 
Brasil imprime nuevos contornos a la comprensión de los procesos 
vigentes en la primera década de los 2000. La complementariedad en tér
minos de transferencias de población del Nordeste al Sudeste-RMSP, que 
parecía haber disminuido en los años 80, vuelve a ser retomada en los 
años 90, pero rediseñándose a inicios de los 2000. El flujo migratorio 
interregional del Nordeste al Sudeste era de 969 mil personas entre 1995 
y 2000, pasando a 539 mil entre 2001 y 2006. En cuanto a los intercam
bios migratorios entre los estados del Nordeste y Sao Paulo, los estados 
Maranháo y Paraíba registraron saldos negativos con la metrópoli. Esas 
oscilaciones en los volúmenes de la inmigración y emigración entre el 
Nordeste y el Sudeste parecen confirmar las enormes idas y venidas, el 
carácter de la reversibilidad de los movimientos migratorios internos de 
larga distancia en Brasil.

La novedad de la PNAD 2004 fue confirmada en las PNAD 2006, 
2007 y 2008: hubo un saldo migratorio negativo para el estado de Sao 
Paulo, lo que refleja la actual configuración de la RMSP en el escenario 
migratorio nacional, que la convierte en un área de rotación migratoria 
(Baeninger, 2008). Sin embargo, los volúmenes de inmigración y emigra
ción entre la región Nordeste y Sao Paulo no serán mucho menores; esto 
porque, en un contexto de enormes transformaciones en la dinámica 
productiva, donde el sector terciario tiene un papel importante —ya sea 
en las metrópolis del Sudeste o en el Nordeste- y el empleo en la indus
tria oscila según los mercados nacional e internacional, la rotación migra
toria tenderá a consolidarse, marcando una nueva fase del proceso de 
redistribución espacial de la población brasileña.

Así, las migraciones a inicios de los 2000 redefinen sus polos, confi
gurando muchas más áreas de rotación de la migración que de una ten
dencia polarizadora y concentradora de larga permanencia; éste es el caso 
de la FJV1SP. El corredor de la migración nacional, históricamente con
formado por los flujos Nordeste-Sudeste, ahora se amplía con sus reflu
jos Sudeste-Nordeste, en los que transitan los volúmenes más elevados de 
la migración del país. De ese modo, al escenario de la hinchazón y de la 
concentración metropolitana dictada por la creciente absorción de mi- 215
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grantes se le suma la menor capacidad de retención de la población 
migrante en un intenso movimiento de entradas y salidas, flujos y reflu
jos, retornos y destinos migratorios.

Configuraciones de las familias en el espacio metropolitano
Como consecuencia de los procesos de transición demográfica, de las 
nuevas formas de organizaciones familiares, del menor numero de hijos 
por mujer y de las migraciones, la configuración de las familias y sus 
organizaciones en la RMSP retratan situaciones diversificadas, en parti
cular las organizaciones familiares con jefes migrantes. Un aspecto im
portante con relación a las familias, que expresa el imaginario que se ha 
formado acerca de los flujos migratorios, es la presencia de más de una 
familia en un mismo domicilio como estrategia migratoria. Así, con rela
ción a los domicilios con más de una familia en la RMSP, en 2000 ape
nas 4% de sus domicilios presentaban esa característica, proporción 
menor para Brasil -con 6,5% de los domicilios con más de una familia 
cohabitando el mismo espacio— y el total del Estado —con cerca de 5%- 
(Tabla 3). Además, esa especificidad tampoco está concentrada en el 
núcleo metropolitano, puerta de entrada de las migraciones, pero sí en 
concentraciones periféricas localizadas bastante al este de la RMSP 
—Salesópolis, Biritiba-Mirim, Guararema y Mogi das Cruzes—, indicando 
que se trata de configuraciones familiares con mayor tiempo de perma
nencia en la metrópoli o, incluso, de hijos casados que forman otra fami
lia pero que continúan residiendo en la casa de origen. O sea, la cohabi
tación no es una característica que marca el conjunto de la periferia y las 
familias migrantes de la metrópoli.
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Tabla 3. Dom icilios según el número de familias que los cohabitan, RMSP, 
municipio de Sao Paulo y  estado de Sao Paulo, 2000

D o m ic il io s R M S P M u n ic ip io  d e  S a o  P a u lo E stad o  d e  S a o  P au lo
N ° % N ° % N ° %

C o n  una fam ilia 4  7 8 2  5 34 9 5 ,8 2  8 6 2  3 73 9 5 ,9 9 84 4  067 9 5 ,0
C on  dos familias 192 4 5 9 3 ,9 1 1 í 3 2 3 3 ,7 4 7 2  2 6 9 4 ,0
C o n  tres familias 15 6 62 0 ,3 9  4 67 0 ,3 37  951 0 ,4
C o n  cuatro familias I 713 0 ,0 3 1 0 9 8 0 ,0 4 3  9 0 3 0 ,0 4
C o n  c in co  familias 174 0 ,0 0 3 128 0 ,0 0 4 3 7 9 0 ,0 0 3
C o n  seis familias 3 0 0 ,0 0 0 6 25 0 .0 0 0 8 30 0 ,0 0 0 3
Subtotal co n  más 
de una fam ilia 2 1 0  0 38 4 ,2 122 041 4,1 5 1 4  532 s o

TO TAL 4 9 9 2  570 100 ,0 0 2 9 8 4 4 1 4 100,0 10 3 58  5 98 1 00 ,0 0
F uente: F IB G E , C en so  D em o g rá fico  2 0 0 0 . T abulaciones especiales N E P O /U n ic a m p .

Otro elemento importante en la RMSP se refiere a la distribución de las 
familias según los rendimientos domiciliarios per cápita5. Con énfasis en la 
distribución de las familias por niveles de rendimientos domiciliarios per 
cápita en salarios mínimos, en el nivel medio de rendimientos domiciliarios 
per cápita según tipos de familia y en la distribución espacial de las familias 
por niveles de rendimientos6, se nota, por un lado, la fuerza de concentra
ción de la riqueza en la sede metropolitana y capital del estado; por el otro, 
muestra una periferia que a veces no se distancia tanto de los indicadores 
del núcleo, y que presenta mejores indicadores sociales que la media estatal.

De hecho, en el 2000, el 56% de las familias de la RMSP presentaba 
rendimientos domiciliarios per cápita de hasta dos salarios mínimos; para 
el estado de Sao Paulo, esta proporción era del 60%; y para el municipio 
de Sao Paulo, del 47%. Es decir, la contrapartida es la concepción de fami
lias, sobre todo en el municipio de Sao Paulo, con una mayor proporción 
de familias en las franjas de mayores rendimientos (53%), en comparación 
a la RMSP (44%) y al estado (40%) (Tabla 4).

5 Este ítem contó con la colaboración de Stella Barberá da Silva Telles.
6 Se consideraron los rendimientos de las diversas fuentes de rendimientos percibidas por 

todas las personas residentes en el domicilio. Después de haber sido computados todos los 
rendimientos, se dividió este total para el número de personas residentes en el domicilio. 
Fueron excluidos, en la suma de los rendimientos, aquellos de las personas residentes en 
el domicilio en la condición de pensionistas, empleados y parientes de empleados. Estas 
personas también fueron excluidas del denominador.
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T a b la  4 .  F a m il ia s  p o r  r e n d i m i e n t o s  d o m i c i l i a r i o s  p e r  c á p i t a  e n  s a la r io s  m í n i m o s ,  2 0 0 0
R e n ta  d o m ic ilia ria  
p e r  cáp ita  (e n  
sa larios m ín im o s )

R M S P M u n ic ip io  d e  S a o  P a u lo E sta d o  d e  S a o  P au lo

N ° % N ° % N * %
C o n  una fam ilia 4  7 82  5 3 4 9 5 ,8 2  8 62  3 73 9 5 ,9 9 8 44  0 67 9 5 ,0
N o  recibe 2 19  7 4 9 4 ,7 116 031 3 ,9 3 6 6  3 3 8 3 ,7
Hasta 1 /4  s. m . 77  3 6 4 1,7 3 6  7 4 3 1 ,2 185 7 1 8 1 ,9
D e  1 /4  a 1 /2  $. m . 2 5 8  687 5,5 128  3 1 7 4 ,3 5 9 9  9 65 6,1
D e  1 /2  a 1 s. m . 8 43  3 6 4 18 ,0 441 5 4 0 14 ,8 2 0 2 4  7 73 2 0 ,5
D e  1 a 2  s. m . 1 2 2 9  0 4 8 2 6 ,3 6 8 0  5 38 2 2 ,8 2  741 9 8 4 2 7 ,8
D e  2  a 3  s. m . 6 83  9 9 0 1 4 ,6 4 0 2  3 27 13 ,5 1 4 0 6  351 14,2
D e  3  a 5 s, m . 6 8 5  2 5 6 14 ,6 4 3 4  2 2 0 J 4 ,5 1 3 2 5  122 13,4
M ás de 5 s. m . 681 2 28 14 ,6 7 4 4  7 02 2 5 ,0 1 2 25  872 12 ,4
T O T A L 4  678  6 8 6 1 0 0 ,0 0 2  9 8 4  4 18 1 00 ,0 0 9  8 7 6  123 10 0 ,0 0
Fuente: FIB G E , C en so  D em og rá fico  2 0 0 0 . Tabulaciones especiales N E P O /U n ic a m p .

El núcleo metropolitano concentraba, en 2000, a las familias con mayo
res rendimientos de la metrópoli, reflejo, en parte, de la emigración de fa
milias de bajos rendimientos a la periferia. Las familias residentes en el 
municipio de Sao Paulo percibían una renta media domiciliar per cápita 
de 4,5 salarios mínimos; en la RMSP, este valor llegaba a 3,6 salarios 
mínimos; y, en el estado de Sao Paulo, a tres salarios mínimos.

En la RMSP, los domicilios habitados por apenas una persona, sobre 
todo las de sexo masculino, tenían, en 2000, los mayores rendimientos per 
cápita: 8,6 salarios mínimos en promedio en el caso de los hombres, y 6,2 
en el caso de las mujeres. En contrapartida, las familias monoparentales de 
jefatura femenina obtenían los menores rendimientos per cápita, alcan
zando 2,3 salarios mínimos per cápita, seguido de las familias constitui
das por pareja e hijos, con 2,8 salarios mínimos per cápita (Tabla 5).
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Tabla 5. Rendim iento m edio domiciliario per cápita por orden familiar, 2000 
(en salarios mínimos)
O r d en  fam ilia r  s e g ú n  e l  c ic lo  d e  v id a R M S P M u n ic ip io  d e  Sao P au lo E sta d o  d e  S a o  P au lo
Pareja co n  hijos 2 ,8 3 ,4 2 ,4

Hasta 3 4  años 1,7 2 ,0 1,5
35  a 49  años 3 ,3 3 ,9 2 ,8
50  años y  + 4 ,4 5,2 3 ,6

Pareja sin hijos 5 ,9 7.1 4.7
Hasta 3 4  años 3 ,5 6 ,7 4 ,7

35 a 4 9  años 7 ,6 9,1 5 ,9
50  años y  + 5 ,7 6 ,8 4 ,3

M onoparenta l fem en ina 2 ,3 2 ,8 2 ,0
Hasta 34  años 0 ,9 1,1 0 ,9

3 5  a 49  años 2 ,0 2 ,4 1,8
5 0  años y  + 3,1 3 ,6 2 ,6

M onoparenta l m asculina 3 ,8 4 ,7 3 ,0
Hasta 34 años 2 ,0 2.1 1,7

35 a 4 9  años 3 ,2 4 ,2 2 ,7
50  años y  + 4 ,3 5,2 3 ,3

U n ip erson al fem en ina 6 ,2 7 ,3 5 ,2
Hasta 3 4  años 7,1 8 ,4 6 ,3

3 5  a 49  años 9,1 10,7 7 ,7
5 0  años y  + 5 ,2 6,1 4 ,4

U niperson al masculina 8 ,6 11 ,0 6 .7
Hasta 34 años 7.1 9 ,2 6,1

3 5  a 4 9  años 10,0 12,6 8 ,2
50  años y  + 8,7 11,4 6 ,0

Jefe fem en in o  sin hijos y / o  parientes 4 ,8 5 ,7 3 ,9
Hasta 3 4  años 4 ,0 4 ,6 3 ,5

35  a 4 9  años 5 ,0 5 ,6 4 ,3
50  años y  + 5 ,3 6 ,4 4 ,0

Jefe m asculino sin hijos y / o  parientes 4 ,6 5 ,6 3 ,8
Hasta 3 4  años 3 ,7 4 ,4 3 ,3

35 a 49 años 5 ,3 6 ,4 4,1
5Û años y  + 6 ,7 8 ,4 4 ,7

T O T A L 3 ,6 4 ,5 3 ,0
F uente: F IB G E , C en so  D em o g rá fico  2 0 0 0 . T abulaciones especiales N E P O /U n ic a m p .

De forma general, independientemente del tipo de familia que se consi
dere, los rendimientos medios per cápita eran, en 2000, más elevados en 
el municipio de Sao Paulo, seguido de la RMSP y del estado de Sao 
Paulo. 219
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Con excepción de las organizaciones familiares unipersonales y de las 
parejas sin hijos, cuyos mayores rendimientos (considerándose el ciclo de 
vida familiar) corresponden a las organizaciones en la fase adulta (con 
jefes entre 35 y 49 años), las demás organizaciones familiares presentan 
mayores rendimientos per cápita en la fase madura, es decir, cuando el 
jefe y/o cónyuge ya ha pasado los 50 años de edad.

La distribución de las familias residentes en los municipios de la 
RMSP, según rendimientos expresados en salarios mínimos per cápita, 
revela que las familias con los rendimientos más bajos residían en los 
municipios situados alrededor de los de Sao Paulo -sobre todo los que se 
localizan en el lado oeste— y también en aquellos situados alrededor de la 
región del ABC7. Los municipios Guararema, Biritiba-Mirim y Salesó- 
polis, localizados en la parte este de la periferia de la RMSP, se destaca
ban también por las elevadas proporciones de familias de bajos rendi
mientos per cápita.

Considerando las organizaciones familiares con jefes migrantes en 
2000 (451 630 familias), se destacaban dos aspectos relevantes para la 
comprensión de los procesos migratorios (Tabla 6). El primero se refiere 
a las mayores proporciones de familias del tipo unipersonal femenina y 
masculina y de jefe con parientes en el total de las organizaciones fami
liares en la metrópoli para las familias jóvenes (con jefes hasta 34 años), 
para aquellas en la fase adulta (con jefes entre los 35 y los 49 años) y en 
la fase madura (con jefes de más de 50 años). Se trata de organizaciones 
familiares que expresan estrategias de migración, sea con la venida del 
jefe o de algunos miembros (familias unipersonales), sea por la formación 
de la familia extendida (jefe con parientes o agregados).

7
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Casi tres cuartos de las familias residentes en los municipios Francisco Morato, Itaquaque- 
cetuba, Juquitiba, R io Grande da Serra, Itapevi, Sao Lourenfo da Serra, Pirapora do Bom  
Jesús, Salesópolis y Ferraz de Vasconcelos, entre otros, cuentan con hasta dos salarios míni
mos per cápita.
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Tabla 6. Organización familiar por ciclo de vida y condición de migración del jefe, 
RMSP, 2000
T ip o  d e  o r d e n  fam iliar C ic lo  d e  v id a  d e l  o r d e n  fam iliar  

-T O T A L
J ó v e n e s A d u ltas M adu ras

Pareja c o n  hijos 1 0 88  668 1 116  506 4 63  025
Pareja sin hijos 2 7 0  3 1 8 8 8  121 2 3 3  695
M onoparenta l fem en ina 120  147 ! 2 9 6  115 3 08  8 59
M onoparenta l masculina 6 3 4 3 2 5  375 49  875
U nip erson al fem en ina 41 3 79 49  654 167 689
U nip erson al m asculina 71 190 67 2 8 9 63 831
Jefe fem en in a  sin hijos y  parientes/agregados 41 2 89 3 0  679 63  780
Jefe m asculino sin hijos y  parien tes/agregados 6 8  2 39 31 061 17 5 29
T O T A L 1 7 0 7  5 73 1 7 0 4  8 00 1 36 8  283
T ip o  d e  o r d e n  fam iliar C ic lo  d e  v id a  d e  las o rg a n iza c io n es  

fam iliares -  C O N  JEFE M IG R A N T E
Jóven es Adultas Maduras

Pareja co n  hijos 15 8  704 70  03 5 13 774
Pareja sin hijos 53  4 22 8 6 02 8 248
M onoparenta l fem enina 14 5 58 2 0  9 4 6 12 0 8 9
M onoparenta l m asculina 869 2 402 2 054
U niperson al fem en ina 9 665 4 258 6 4 3 4
U niperson al m asculina 17 36 6 8 371 4  0 9 2

Jefe fem en ina sin hijos y  parien tes/agregados 10 281 1 981 2 152
Jefe m asculino sin hijos y  parientes/agregados 18 0 67 2  5 54 7 06
T O T A L 2 82  9 32 119  149 4 9  5 49
F uente: FIB G E , C en so  D em og rá fico  2 0 0 0 . T abulaciones especiales N E P O /U n ic a m p .

El otro aspecto importante se refiere a la relación entre familia, migración 
y pobreza. En la Tabla 7 se puede observar que la proporción de familias 
con renta familiar per cápita de hasta un cuarto de salario mínimo, según 
la condición de migrante y no migrante y por tipo de familia, revela más 
familias pobres migrantes (7,9%) que no migrantes (5,7%). Sin embargo, 
cuando uno se enfoca en las organizaciones familiares más precarias, co
mo monoparental femenina con jefe de hasta 34 años, se nota que la con
dición migratoria no define la pobreza de esta organización familiar (con 
18% de familias monoparentales pobres entre migrantes y no migrantes); 
lo mismo ocurre en las familias unipersonales femeninas, con 10% de 
pobres para familias con jefes jóvenes migrantes o no migrantes. En el 
caso de las familias con jefes de hasta 34 años de edad en los tipos mono
parental masculino y unipersonal masculino, hay mayores proporciones



Rosana Baeninger

de familias pobres entre los no migrantes que entre los migrantes. Esto 
es, en las situaciones de mayor precariedad social y económica, la condi
ción migratoria ya no es elemento definidor o caracterizador de la po
breza en las organizaciones familiares, lo que deshace el mito de que es 
el migrante el que trae y reproduce la pobreza.
Tabla 7. Proporción de familias pobres según su condición migratoria, RMSP, 2000
O r d en  fam ilia r  s e g ú n  e l  c ic lo  d e  v id a J e fe  n o  m ig ra n te J e fe  m ig ra n te T ota l
Pareja co n  hijos 5 ,3 8,1 5 ,6

Hasta 3 4  años 7 ,7 8 ,8 7 ,9
35  a 4 9  años 4 ,5 7 ,2 4 ,7
5 0  años y  + 2 ,0 4 ,9 2,1

Pareja sin hijos 3 ,5 3 ,9 ..........3 ,6 ..........
Hasta 34 años 3 ,9 3 ,6 3 ,8

3 5  a 4 9  años 4 ,8 5,3 4 ,9
5 0  años y  + 2 ,5 4 ,7 2 ,6

M ono parenta l fem en in a 7 ,9 12 ,9 8 ,2
H asta 3 4  años 18 ,8 18 ,7 18 ,8

35  a 4 9  años 8 ,0 11,7 8 ,3
5 0  años y  + 4 ,0 7 ,8 4,1

M onoparental m asculina 5 ,9 8 ,9 6,1
H asta 34 años 13,6 6 .2 12,5

35  a 4 9  años 9 ,0 10,1 9,1
5 0  años y  + 3 ,5 8 ,7 3,7

U n ip erson al fem en in a 6 ,6 10 ,3 6 ,9
Hasta 3 4  años 10 ,6 10 ,0 1 0 ,4

3 5  a 4 9  años 8 ,9 11 ,0 9,1
50  años y  + 5,2 10,2 5 ,4

U n ip erson al m asculina 11,9 11,2 11,8
Hasta 34  años 12,1 10,1 11 ,6

35  a 4 9  años 14,7 10,8 14,2
5 0  años y  + 9,1 16 ,3 9 ,5

Jefe fem en in o  sin  hijos y / o  parientes 3 ,5 4,1 3 ,6
Hasta 3 4  años 4 ,5 4 ,0 4 ,4

3 5  a 4 9  años 3 ,0 3 ,2 3 ,0
5 0  años y  + 3 ,3 5 ,4 3 ,4

Jefe m asculino sin hijos y / o  parientes 3 ,7 3 ,5 3 ,7
H asta 3 4  años 3 ,6 3 .4 3 ,6

35  a 4 9  años 4,1 5 ,0 4,1
5 0  años y  + 3 ,3 0 ,0 3,1

T O T A L 5 ,7 7 ,9 6 ,0
Familias jó v en es 8 ,0 7 ,9 8 ,0
Familias adultas 5 ,6 8 ,2 5 ,8
Familias maduras 3 ,4 7 ,3 3 ,5
F uente: F IB G E , C en so  D em og rá fico  2 0 0 0 . Tabulaciones especiales N E P O /U n ic a m p .
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Cambios en la estructura etaria de la población metropolitana
La acentuada caída de la fecundidad vivida en el país en las últimas déca
das viene imprimiendo una nueva distribución relativa de la población, 
con menor participación del grupo joven y con crecientes proporciones 
de población con más de 60 años de edad, conduciendo al país a un pro
ceso de envejecimiento poblacional (Berquó, 1992). En verdad, este he
cho también deshace un mito: el mito de un país de jóvenes. El creci
miento diferenciado de los contingentes poblacionales de acuerdo con 
los grupos de edad dibuja una pirámide etaria en la que el efecto de la 
caída de la fecundidad y del continuo descenso de la mortalidad definen 
una base piramidal más estrecha: una población adulta bastante más nu
merosa y que, como en sucesivas ondas, alcanzará las edades avanzadas en 
mayores proporciones que en décadas anteriores.

En el caso de la RMSP y del municipio de Sao Paulo, a estos efectos 
de la tendencia actual de la fecundidad y de la mortalidad se suma la im
portancia de las migraciones. Esto puede ser visualizado, por un lado, en 
la base de la pirámide, con la franja etaria de 0 a 4 años de edad un poco 
más alargada que el grupo inmediatamente subsiguiente (5-9 años), lo 
que puede indicar una migración familiar en su inicio del ciclo de vida 
o el efecto indirecto de las migraciones con el nacimiento de hijos en el 
destino migratorio (Goldani, 1983); por otro lado, se puede observar en 
las franjas etarias en edad activa, al llegar al grupo viejo un expresivo con
tingente poblacional (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Estructura etaria de la población (RMSP) y Municipio de Sao Paulo (MSP)
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Considerando los grandes grupos de edad, se puede visualizar para el 
2015 la tendencia de mayor incremento del grupo viejo (Tabla 8). La 
RMSP llegará en ese año a tener cerca de 12,5% de su población con 
más de 60 años de edad, y la ciudad de Sao Paulo, cerca de 14%; esa dife
rencia se debe al rejuvenecimiento de la estructura etaria de la población 
de la RMSP en función de la mayor absorción migratoria, así como a ni- 

2 2 4  veles de fecundidad un poco más elevados.
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Tabla 8. Población por grandes grupos de edad, RM SP y municipio de Sao Paulo, 
2000-2015
G ru p os d e  e d a d D is tr ib u c ió n  relativa (%) Tasa d e  c r ec im ie n to  

{% al a ñ o ) 2 0 0 0 -2 0 1 5
R M S P M u n ic ip io  d e  Sao P aulo R M S P M u n ic ip io  d e  Sá o  P aulo

0 a 4  añ o s 0 ,0 6 - 0 ,1 6
2 0 0 0 2 6 ,1 9 2 4 ,7 3
2 0 1 0 2 4 ,3 5 24 .01
2015 2 2 ,7 0 2 2 ,5 6
15  a 59  añ os 1,01 0 ,2 2
2 0 0 0 6 5 .5 7 6 5 ,7 7
2 0 1 0 6 5 ,28 6 4 ,1 2
2 0 1 5 6 4 ,8 2 6 3 ,2 5
60  a ñ o s y  m ás 4 ,1 3 3 ,4 2
2 0 0 0 8 ,2 4 9 ,5 0
2 0 1 0 10 ,38 11,87
2 0 1 5 12 ,48 14,18
Total 1 0 0 .0 0 100 ,0 0 1,09 0 ,4 9
F uente: F und ación  Seade (20 09).

Sin embargo, lo que llama la atención es el ritmo diferenciado de creci
miento de la población de cada uno de esos grupos de edad. Mientras en 
la RMSP el grupo etario joven (0-14 años) viene presentando una tasa 
de crecimiento de 0,06% a. a. entre 2000 y 2015, el grupo adulto (15-59) 
registra una tasa de crecimiento de 1% a. a., y el grupo con más de 60 
años viene creciendo a 4,13% a. a.

Para el municipio de Sao Paulo, el grupo etario de 0 a 14 años ya 
viene manifestando un crecimiento negativo (-0,16% a. a.), tanto en fun
ción de la baja fecundidad como de menor impacto de la migración en 
la población total. Entre 2000 y 2015, para el grupo de 15-59 años, en la 
ciudad de Sao Paulo, la tasa de crecimiento también será inferior a la de 
la RMSP (0,22% a. a.), y se estima en 3,42% a. a. el crecimiento de la 
población con más de 60 años de edad.

Estas tendencias se reflejarán en pirámides etarias con discontinuida
des demográficas, en las que el tamaño de los cortes dibujará los contor
nos de la estructura etaria de las áreas, en 2015, por ejemplo. Esto es evi
dente en el grupo de 5 a 10 años, tanto en el caso de la RMSP como en 
el de la capital, con mayores proporciones de población que los grupos 225
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subsiguientes y anteriores.Ya a partir de los 35 años se puede observar el 
efecto combinado de los contingentes migratorios llegados en décadas 
anteriores y las mayores proporciones en los grupos adulto y viejo, en 
función de la acentuada caída de la fecundidad; el tope de la pirámide se 
alarga considerablemente, comparándose a las pirámides del 2000.
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Gráfico 2. Estructura etaria de la población (RMSP) y M unicipio de Sao Paulo, 2015
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Esos ritmos diferenciados y con mayor intensidad en el grupo viejo con
figurarán una metrópoli que, en 2015, contará con 2,7 millones de habi
tantes con más de 60 años de edad, con 1,6 millones en la ciudad de Sao 
Paulo. A este desafío se suman también los 14 millones de habitantes en 
edad activa (15-59 años) que en 2015 estarán en la RMSP, de los cuales 
cerca de 7 millones habitarán en el municipio de Sao Paulo. Por lo tanto, 
ese nuevo perfil demográfico que se consolida en el siglo XXI convive 
con problemas sociales todavía no solucionados referentes al grupo joven 
(0-15 años) —en particular en cuanto al acceso y la calidad de la educa
ción—, al mismo tiempo que vive una nueva etapa de la transición demo
gráfica en la que se espera un elevado crecimiento de la proporción de 
los grupos etarios adulto y viejo, con perfiles muy diferenciados en tér
minos de demandas sociales: desde la (imposibilidad de inserción en el 
mercado de trabajo hasta el cambio en el perfil epidemiológico y sus cau
sas de muerte.

Conclusiones
La RMSP constituye el área con el mayor volumen poblacional del país, 
de mayor dinamismo migratorio y de mayor destaque en términos de las 
alteraciones en su reciente dinámica demográfica. En ese sentido, un he
cho marcante para la próxima década del siglo XXI en la FJVISP es tam
bién el envejecimiento de la población; como esa área ya no viene con
tando más con el “rejuvenecimiento” de su población debido a las migra
ciones, con contingentes poblacionales más jóvenes, tenderá a caracteri
zar nuevos espacios y nuevas pobrezas urbanas para grupos etarios espe
cíficos, en particular para aquel que abarca a los habitantes con más de 60 
años de edad.

En lo que se refiere a la migración, en el escenario nacional la 
metrópoli de Sao Paulo (re)define los espacios migratorios, caracteri
zándose como “espacio perdedor” de las migraciones internas en Brasil 
en el siglo XXI. Las alteraciones en el ritmo de crecimiento de su po
blación a lo largo de los últimos 50 años estuvieron estrechamente vin
culadas a los nuevos destinos y sentidos migratorios, hoy en un cons
tante ir y venir de contingentes migrantes nordestinos; por un lado, la 227



Rosana Baeninger

atracción que ejerció sobre el interior paulista en la primera mitad del 
siglo XX ya no se vislumbra, con pérdidas líquidas de población para 
todos los municipios de dicho interior.

En términos de la dinámica de su población, se (re)dibuja en el siglo 
XXI, por lo tanto, una nueva conformación metropolitana, en la que los 
procesos migratorios resultantes de las migraciones internas son bien deli
mitados y espaciados (Torres, 2006; Marques y Torres, 2004), contribuyen
do de manera poco expresiva al crecimiento de esa población.

Sin embargo, es en esos espacios revelados por las migraciones donde 
la RMSP también muestra su nueva cara: las migraciones internacionales 
de latinoamericanos y asiáticos se suman a los diferentes acentos de la 
metrópoli, componiendo el mosaico colorido y diversificado de contin
gentes poblacionales que todavía depositan en Sao Paulo sus sueños y 
esperanzas de mejores condiciones de vida en este país.
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