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La región metropolitana conocida como "Grande Sao Paulo" estaba com
puesta en 1980 por 37 municipios, y representaba cerca de ll<Vo de la po
blación brasileña y 51% del estado de Sao Paulo. Su rápido crecimiento en 
las últimas décadas estuvo íntimamente ligado a la cuestión migratoria. 

Este gran crecimiento y la concentración demográ/ica trajeron apare
jada una profunda modificación en la distribución interna de la población 
en ese espacio. En este contexto, juegan un papel importante los movi
mientos migratorios intrametropolitanos que se traducen en la transfe
r e n c i a d e miles d e personas, sobre todo d e s d e el c e n t r o [la capital), hacia 
los municipios de su alrededor, y en localidades cada vez más lejanas. 

El presente estudio busca, a partir del censo de 1980, brindar un 
cuadro general de este tipo de migración, utilizando la información acer
ca del municipio de residencia anterior, por primera vez en los censos 
brasileños, que permite establecer los flujos migratorios intermunicipales 
internos; aspectos relativos a volúmenes, dirección y sentido de los movi
mientos, así c o m o algunas características de los agentes involucrados son 
presentados. 

Del análisis empírico se pueden deducir por lo menos dos grandes 
conjuntos de motivaciones (o constreñimiento) p a r a el cambio d e munici
pio: aquellas ligadas a las formas de utilización del suelo urbano, en espe
cial respecto al acceso a vivienda, y aquellas debidas a la reorganización 
de la actividad económica, y, por ende, del mercado de trabajo en el espa
cio metropolitano. 

Introducción 

L a región metropolitana del estado de Sao Paulo (la Grande Sao 
Paulo), formada por 37 municipios (menor división administrati
va), localizada al sureste del estado en un área de 8 053 k m 2 , y 
con una población de 12.5 millones de personas, representaba en 
1980 cerca de 11% de la población de Brasi l y más de la mitad del 
estado. 

Además, en esta región se encuentra la capital del estado (mu
nicipio de Sao Paulo), así como el mayor centro industrial y de 
servicios del país, lo que lleva a que históricamente haya sido un 
gran polo de atracción de los movimientos migratorios nacionales 
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intensos desde las décadas de los cuarenta y los cincuenta. Como 
reflejo de este atractivo fueron los saldos migratorios registrados 
que llegaron a más de 4.2 millones de personas entre 1960 y 1980. 

E n 1980, 67% de la población metropolitana era no-natural del 
munic ipio donde vivía, valor que aumentó a más de 77% en mu
chos de los municipios , lo que muestra que la región está básica
mente formada por migrantes y por sus descendientes. 

E n este contexto, y en un estado del conocimiento donde mu
cho se sabe en términos migratorios sobre la Grande Sao Paulo y 
su relación con otras áreas dentro y fuera del estado (Cunha, 1986; 
Goldani , 1983, entre otros), surge un tema aún poco explorado, so
bre todo en términos demográficos, y que presenta varias impl ica 
ciones para la dinámica demográfica local: la migración intrame¬
tropolitana. 

Este fenómeno, por su magnitud, es responsable del creci
miento sin precedentes de varios municipios metropolitanos. A s i 
mismo es u n elemento fundamental para la comprensión de pro
cesos como la desconcentración poblacional, la "periferización", 
el surgimiento de áreas dormitorios, la migración "pendular" , et
cétera. 

La migración intrametropolitana; aspectos cuantitativos y 
cualitativos 

El fenómeno e n c i f r a s 

Es significativo el hecho de que en uno de los mayores centros de 
atracción migratoria del país, la Grande Sao Paulo, cerca de 28% 
de todos los no-nativos de los municipios con menos de 10 años 
de residencia (a partir de ahora llamados inmigrantes) presenten 
como último origen algún área de la misma región. Son, por lo 
tanto, más de 920 m i l personas envueltas en los intercambios i n 
ternos de población ocurridos en la década de los setenta. Ade 
más, aunque no se disponga de información sobre la década ante
rior, las evidencias indican que los años setenta fueron marcados 
por una mayor intensidad en el desarrollo de este fenómeno. 

L a importancia de este tipo de migración en la dinámica de
mográfica regional queda clara cuando se observa que en muchos 
de los municipios metropolitanos más de una cuarta parte de su 
población, en 1980, estaba compuesta por migrantes intrametro-
politanos de la década anterior. E n algunos casos particulares esta 
cifra llega a 43%, como es el caso de Embú, 36% en Carapicuíba 
y 35% en Taboao da Serra, todas áreas próximas a la capital que, 
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a su vez, absorben gran parte de la fuerza de trabajo que allí vive. 
La gran mayoría de los municipios de la Grande Sao Paulo 

presentaron altas tasas de crecimiento demográfico en la década 
de los setenta. Algunas incluso tuvieron tasas superiores a 10% 
anual; s i comparamos este crecimiento con el de la región como 
un todo (4.46% a.a.), esto se explica en buena medida por los movi
mientos migratorios internos. 

De hecho, los datos muestran que en casi la mitad de los muni 
cipios metropolitanos, más de 30% del crecimiento demográfico 
se debió al saldo neto migratorio, es decir, inmigración menos 
emigración de los intercambios poblacionales internos. Incluso 
en algunos casos, este porcentaje alcanzó valores mucho mayores, 
como en Franco da Rocha (60%), Francisco Morato (51%), Taboao 
da Serra (49%), Itapecerica da Serra (49%), Embú (48%), Ferraz de 
Vasconcelos (43%), etc. Todas estas áreas son consideradas como 
dormitorios. 

íntimamente relacionado con lo anterior está el proceso de 
redistribución espacial de la población en la Grande Sao Paulo 
que alcanzó una intensidad considerable en las últimas décadas. 
Así, por ejemplo, mientras la capital representaba en 1960, casi 
78% de la población metropolitana, en 1980 este porcentaje cayó 
a 67.5%. E n este contexto, hubo una transformación radical en la 
configuración de la región en términos del tamaño de las pobla
ciones municipales. Mientras en 1960, 73% de los municipios pre
sentaban una población inferior a 20 m i l habitantes, en 1980 esta 
cifra bajó a 20%, en cambio creció el número de áreas con locali 
dades de más población como: 20 a 50 m i l (de 3 a 8 municipios), 
50 a 100 m i l (de 2 a 11) y 100 m i l o más (de 5 a 11). 

De la misma forma, la gran intensidad de la migración intra¬
metropolitana provocó la intensificación de otro fenómeno que en 
Brasi l se acordó en llamar migración "pendular" , es decir, el des
plazamiento diario de personas para otros municipios, en función 
especialmente de una actividad laboral. Del total de los migrantes 
internos económicamente activos de la década de los setenta, 49% 
emprendía este tipo de movimiento, lo que arroja una cifra de cer
ca de 200 m i l individuos, que se suman a otras miles de personas 
que tienen que dejar su municipio durante el día para ejercer sus 
actividades en otra localidad. 

E n cuanto a los volúmenes, direcciones y sentidos de los flu
jos migratorios, lo que se observa es que a pesar de las 1 332 posi
bilidades (tomando en consideración los 37 municipios), la gran 
mayoría son numéricamente irrelevantes. De hecho, más de dos 
terceras partes de todos los desplazamientos internos pertenecen 
apenas a 23 flujos, o sea, menos de 2% del total. 
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E n relación con los orígenes de los movimientos, se observa 
que 31 de los municipios metropolitanos (84%) tienen a Sao Paulo 
(la capital) como el área principal de salida de sus inmigrantes, 
éste es uno de los aspectos que mejor caracterizan los movimien
tos internos en la Grande Sao Paulo. Este hecho, aparentemente 
contradictorio con la condición del munic ipio de Sâo Paulo (con 
8.4 millones de habitantes) de gran polo de atracción de los m i 
grantes interestatales e interregionales, refleja el desplazamiento 
de la población en dirección a los municipios vecinos. 

Por otro lado, en términos de los destinos, se observa una ma
yor diversidad de situaciones destacándose tanto municipios i n 
dustrializados como Santo André, Sâo Bernardo do Campo, Sâo 
Caetano do Sul , Guarulhos e Osasco, así como áreas con un menor 
desarrollo relativo como M o g i das Cruzes, Suzano, Ribeirao Pires, 
Mauá, y aquellas netamente dormitorios o agrícolas como Barue-
rí, Carapicuiba, Ferraz de Vasconcelos, Embú, Taboao da Serra, 
Itapecerica da Serra, Francisco Morato, entre otros. 

E l mapa 1, con los flujos migratorios numéricamente más i m 
portantes, permite, de forma resumida, una visualización de las 
principales tendencias de los movimientos dentro de la Grande 
Sâo Paulo. U n estudio más detallado sobre este tema se encuentra 
en Cunha (1987). 

Especificaciones según el origen y destino 

La hipótesis que se pretende poner a prueba con el análisis cuali 
tativo de los flujos migratorios se refiere al hecho de que los movi 
mientos intrametropolitanos responden a un conjunto complejo y 
variable de condicionantes y, por lo tanto, varias de las caracterís
ticas de los migrantes tenderían a ser distintas según se trate de 
la migración en una u otra dirección. E n el presente estudio, la ob
servación de estas supuestas diferencias será muy útil para la per
cepción de los varios condicionantes relativos a este tipo de m i 
gración. 

A u n reconociendo la complejidad y diversidad de situaciones 
dentro de la Grande Sao Paulo, es posible identificar por lo menos 
dos grandes procesos a los que responden las migraciones inter
nas en esta región: el que se suele llamar de "periferización" y la 
redistribución espacial de la actividad económica. 

Respecto al primer proceso es necesario aclarar inicialmente 
que el término periferización puede ser entendido bajo varias óp
ticas. E n este estudio se tomará el sentido sociológico, es decir, la 
periferización social que, al contrario de su acepción geográfica, 
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M A P A 1 
Corrientes migratorias numéricamente más importantes según el volu
men de migrantes. Región Grande Sao Paulo, 1970-1980 

G R A N D E SAO P A U L O 

1. Arujá 
2. Barueri 
3. Biritiba-Mirim 
4. Caleiras 
5. Cajamar 
6. Carapicuíba 
7. Cotia 
8. Diadema 
9. Embu 

10. Embu-Guagu 
11. Ferraz de Vasconcelos 
12. Francisco Morato 
13. Franco da Rocha 

14. Guararema 
15. Guarulhos 
16. Itapecerica da Serra 
17. Itapevi 
18. Itaquaquecetuba 
19. Jandira 
20. Juquitiba 
21. Mairiporá 
22. Mauá 
23. Mogi das Cruzes 
24. Osasco 
25. Pirapora do Born Jesus 

26. Poâ 
27. Ribeirâo Pires 
28. Rio Grande da Serra 
29.Salesôpolis 
30.Santa Isabel 
31.Santana do Parnaíba 
32.Santo André 
33.Sâo Bernardo do Campo 
34.Sâo Caetano do Sul 
35.Sâo Paulo 
36.Suzano 
37.Taboâo da Serra 

Fuente: Fundagáo Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, I B G E , Cen
so Demográfico de Sao Paulo, 1980. Rio de Janeiro, 1982 (tabulación especial). 
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no depende necesariamente de una localización espacial. Esta 
noción, que se refiere a los lugares en donde la fuerza de trabajo 
se reproduce en malas condiciones generales de vida, fue ut i l iza
da, en la década de los setenta, en otros estudios sobre este fenó
meno (Duarte e t a i . , 1981; Monta l i , 1983; Bonduki y Rolnik, 1979, 
entre otros), en los cuales la migración intrametropolitana era i n 
corporada como el factor demográfico propulsor de este proceso. 

Aquí no se discute este hecho. Sin embargo, las evidencias 
empíricas dejan muy claro que la migración interna y la periferi-
zación no son un mismo proceso, y esta última apenas es una de 
las consecuencias posibles de la primera. E n este sentido, la reor
ganización espacial de la actividad productiva también ha sido, 
seguramente, uno de los factores más importantes que contribuye
ron en la intensa movilización interna en la Grande Sao Paulo du
rante los años setenta. 

Así es que del volumen migratorio representado por los 23 flu
jos que constan en el mapa 1 (cerca de 620 m i l personas), más de 
50% corresponde a aquellos cuyo lugar de destino fueron los mu
nicipios más desarrollados e industrializados de la región como: 
Sao Bernardo do Campo, Santo André, Sao Caetano do Sul (estos 
tres denominados el A B C paulista), Guarulhos y Osasco. No hay 
duda, por lo tanto, de que muchos de los desplazamientos se justi
f ican por razones ligadas a la posibilidad de la inserción producti
va de los migrantes en nuevos y más dinámicos mercados de tra
bajo, que fueron surgiendo en el área metropolitana. 

E l análisis cuidadoso del cuadro 1, que presenta las principa
les corrientes migratorias según el lugar de trabajo o estudio de 
ios migrantes económicamente activos, contribuye para afianzar 
la hipótesis de la existencia de los dos procesos anteriormente 
nombrados. A l conocer la importancia absoluta y relativa del vo
lumen de personas que, a pesar de haber migrado para un deter
minado munic ipio , no ejercen allí sus actividades (migrantes 
"pendulares"), es posible inferir en qué medida estos desplaza
mientos estuvieron motivados por la búsqueda, por ejemplo, de lo
cales de vivienda más baratos, o mejores oportunidades laborales. 

De hecho, se observa una gran diferenciación entre los flujos 
migratorios presentados. E n aquellos cuyos destinos son munic i 
pios industriales (ABC paulista, Guarulhos, etc.), el porcentaje de 
la PEA que trabaja/estudia fuera fue, en general, inferior a 50%, 
mientras que en los flujos en dirección a municipios dormitorios 
y agrícolas esta cifra alcanzó a superar 70%, como en Carapicuí-
ba, donde 80% de los migrantes intrametropolitanos de la década, 
provenientes de Sao Paulo u Osasco, eran pendulares. 

Otro elemento a destacar se refiere al porcentaje de los mi -
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grantes que trabajan o estudian en el municipio de origen de los 
respectivos flujos. De esta manera se constata que son en aquellas 
áreas menos desarrolladas en donde estos valores son más eleva
dos, en general superiores a 60%, lo que sugiere que en estos casos 
el movimiento migratorio no impl i ca para la mayoría de la P E A 
un cambio respecto del mercado de trabajo. No se observa lo mis
mo en municipios industriales, en donde es pequeño el porcentaje 
de migrantes que siguen trabajando o estudiando en el lugar de la 
última residencia. 

Frente a estas evidencias se debe suponer que los elementos 
condicionantes del conjunto de flujos direccionados para los m u 
nicipios más desarrollados no son los mismos - a u n q u e pueden 
presentar semejanzas en algunos aspec tos - que aquellos que i n 
fluyeron en las áreas cuyo desarrollo relativo es menor. 

Es más, puede decirse que el proceso de periferización trae 
aparejado la formación y el crecimiento de los llamados munic i 
pios dormitorios, cuya función sería exclusivamente la de abrigar 
la fuerza de trabajo que en gran proporción se sirve de los mayo
res mercados para incorporarse a la actividad económica. Por 
otro lado, la existencia de otros centros urbanos industriales abre 
nuevas alternativas en el cuadro metropolitano, lo que implica nue
vos desplazamientos de la mano de obra (con sus familias), sobre 
todo desde el munic ip io de Sao Paulo, en este caso básicamente 
por motivos laborales. 

Del mismo modo, en términos de las categorías socio-ocupa-
cionales, se percibe una mayor participación en la PEA "emplea
dos no-manuales" en los flujos dirigidos a zonas más desarrolladas, 
mientras que el porcentaje es menor para empleados manuales en 
la industria tradicional (donde poca tecnología es utilizada): co
mercio, servicios y transportes, que tienden a tener mayor repre
sentación entre los migrantes cuyo destino son los municipios de 
menor desarrollo relativo. A pesar de no haber presentado en el 
cuadro 2 todas las posibles categorías socio-ocupacionales, se 
puede percibir una importante diferenciación en términos de es-
pecialización y situación económica entre los componentes de los 
flujos migratorios. 

Se debe agregar también que este comportamiento se muestra 
coherente con el tipo de demanda que se supone pueda generar 
el parque industrial de municipios como Sao Bernardo do Campo, 
Santo André, Sao Caetano do Sul , Guarulhos, etc., en compara
ción con el mercado en este mismo sector del munic ipio de Sao 
Paulo - p r i n c i p a l área de origen de los movimientos i n t e r n o s -
que se encuentra más estancado y saturado. 

Respecto a los ingresos, la situación no se modifica, lo que 
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vale decir que también en este caso los migrantes con mejores nive
les de ingresos son aquellos cuyo destino son las áreas industria
les. De hecho, mientras que la proporción de personas mayores de 
10 años sin ingresos o con menos de 2 salarios mínimos (equiva
lente a cerca de 73 dólares en 1980) llega a cerca de 50% en las 
corrientes dirigidas hacia municipios dormitorios como Embú, 
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, etc., esta cifra no reba
sa 30% en las regiones antes citadas. E n el otro extremo, por su
puesto, la situación se invierte y las desigualdades se acentúan 
aún más entre los flujos, llegando a situaciones como las registra
das para el flujo Sao Paulo-Sao Bernardo do Campo donde 24.1% 
de las personas recibían 10 o más salarios mínimos y, por ejemplo, 
Sao Paulo-Ferraz de Vasconcelos, donde éstas representaban ape
nas 0.9 por ciento. 

Así, es posible identificar una relación consistente entre las 
condiciones económicas y sociales de los migrantes y sus trayec
torias. Esto sugiere que los movimientos intrametropolitanos no 
ocurren aleatoriamente en el espacio, sino que poseen una cierta 
lógica que impl i ca selectividad específica para las distintas direc
ciones de los flujos migratorios. 

Por supuesto que un determinado flujo migratorio puede 
constituirse en acción conjunta de los dos procesos aquí mencio
nados y, por lo tanto, la dicotomización adoptada limitaría la v i -
sualización del complejo cuadro de condicionantes del fenómeno. 
Se supone que, de hecho, esto ocurre con mayor intensidad en las 
corrientes dirigidas hacia municipios como Guarulhos, Osasco, 
Diadema, o bien Mauá, que antes de consolidarse como zonas i n 
dustriales se configuraban como áreas dormitorios de la capital y 
el A B C paulista. S in embargo, no se puede negar que existe en la 
mayoría de los principales flujos intrametropolitanos una cierta 
hegemonía de un proceso respecto del otro. 

De todas formas, el presente análisis definitivamente descali
fica cualquier tentativa de asociar migración intrametropolitana 
y periferización, que parta de considerar que la primera pudiese 
ser entendida solamente en el contexto de la última. 

Conclusiones 

Aunque de forma sucinta, el presente trabajo buscó brindar un pa
norama bastante general de lo que fue el fenómeno de la migra
ción intrametropolitana en el estado de Sao Paulo. Los resultados, 
además de ofrecer algunas de las principales características en 
términos de su importancia numérica y sus consecuencias, permi-
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tieron sugerir que este tipo de movimiento poblacional estuvo ligado 
al desdoblamiento de dos procesos: la periferización, consecuen
cia de los problemas urbanos ligados a la utilización y valoriza
ción del suelo y la redistribución espacial de la actividad producti
va dentro de la región. 

E n este contexto surgen por lo menos dos tipos de flujos mi 
gratorios: aquellos dirigidos hacia municipios con clara función 
de dormitorio, para los cuales se dirigen los migrantes básicamen
te en búsqueda de mayor accesibilidad al espacio, o más específi
camente a la vivienda, y los dirigidos a áreas donde el desarrollo 
urbano-industrial relativo es mayor, lo que significa para ellos 
nuevas y (o) mejores alternativas económicas. También es impor
tante resaltar que los elementos nombrados anteriormente pier
den mucho de su significado si no son contextualizados en un 
cuadro de problemas urbanos, valorización inmobil iaria, satura
ción del mercado de trabajo, desplazamiento de la actividad in 
dustrial y cambio de función económica que viene presentándose 
en el municipio de Sao Paulo. 

Finalmente, vale la pena reforzar la convicción de que el fenó
meno de la migración intrametropolitana responde a un conjunto 
de procesos mucho más complejos que el adoptado aquí, fundado 
en la dicotomía periferización y redistribución espacial de la 
actividad económica. Por este motivo, se considera que la contribu
ción del presente estudio es solamente un primer paso en dirección 
a lograr un conocimiento más amplio del fenómeno. 
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