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Esta investigación pretende identificar las variaciones que se dan en las características 

sociodemográficas y las dimensiones de integración laboral, educativa y de salud entre las personas 

desplazadas forzadas por razones de violencia según su reconocimiento étnico en Colombia durante 

el año 2005. Igualmente, busca establecer relaciones entre el reconocimiento étnico y las 

principales regiones donde la población desplazada por razones de violencia se ha venido 

reasentando en los últimos años. De esta manera, se usó como fuente el Censo General de 2005 

para realizar la caracterización sociodemográfica de la población que ha sido desplazada forzada, 

quienes han migrado voluntariamente y quienes nunca migraron teniendo en cuenta su 

reconocimiento étnico. Igualmente, se estableció un análisis sobre condiciones de vida donde se 

incluyen aspectos como acceso a la educación y servicios de salud, indicadores laborales, y perfiles 

del mercado laboral. El presente trabajo se construye sobre los marcos analíticos de la 

interculturalidad e interseccionalidad, por cuanto se considera que el análisis de las identidades y 

las formas de poder que subyacen a su materialización juegan un papel fundamental en la 

determinación de las diferencias socioeconómicas de las poblaciones.  

Desplazamiento forzado e impactos en la integración social de los grupos étnicos 

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos definen a los desplazados internos como 

“(…) personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 

hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de 

un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida.” (UN doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero 

de 1998). 

El fenómeno del desplazamiento forzado ha sido estudiado de manera amplia en el territorio 

colombiano. Se han elaborado numerosos estudios que analizan las condiciones de vida (acceso a 

sistemas educativos y de salud; ingreso al mercado laboral, y características de las viviendas y 

hogares) de las personas que han sido forzadas a migrar y, a la par, las causas que provocan dicho 

fenómeno. Para finales del año 2017, Colombia ocupaba el primer lugar de países con mayor 

número de desplazados forzados internos por violencia al presentar una cifra absoluta de 7.4 

millones de personas desplazadas desde los años 80 hasta la actualidad (ACNUR, 2017). 

En Colombia, el fenómeno del desplazamiento forzado interno afecta, en la mayoría de casos, a 

poblaciones que se encuentran en territorios rurales y presentan condiciones de vulnerabilidad 

social y económica, y que dadas las circunstancias ven agudizadas condiciones de desigualdad y 

discriminación (Ibáñez y Querubín, 2004; Ibáñez y Velásquez, 2008). De esta manera, poblaciones 

indígenas y afrodescendientes se enfrentan a retos mayores debido a la integración en contextos 

urbanos que responden a otras configuraciones comunitarias y culturales. Según datos de encuestas 

específicas y el Registro Único de Victimas, se establece que la población desplazada total para el 
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año 2016 representaba aproximadamente el 16% de la población, y dentro de esta el 16% se 

reconocía como indígena y afrodescendiente.  Adicionalmente, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y el Observatorio de Discriminación racial aseguran que las minorías 

étnicas han sido victimizadas de forma aguda por el conflicto armado interno al exacerbar 

condiciones socioeconómicas de desigualdad y despojarlas de tierras colectivas legalmente 

instituidas (Red Social de Solidaridad, 2001; Rodríguez Garavito, et al., 2008). 

Perfiles sociodemográficos de la población desplazada según su reconocimiento étnico  

Según datos del Censo General de Población (2005) la población desplazada por razones de 

violencia representó el 1,0% de la población total, y el 4,2% de la población migrante interna. Así 

mismo, respecto al reconocimiento étnico el 14,9% estaba conformado por personas 

afrodescendientes y el 4,3% por indígenas. 

Como lo muestra el cuadro 1, la población desplazada por razones de violencia se concentra en las 

regiones de Orinoquia (11.3%), Pacífica (9.4%), Caribe (4.9%), Central (4.8%) y Antioquia 

(4.3%), respecto a la población que migro por otras razones. Dentro de estos territorios, se 

encuentran concentrados departamentos que han sido considerados como expulsores y atractores 

de población desplazada debido a una mayor concentración del conflicto interno armado y la 

existencia de territorios estratégicos para la actividad delictiva y que se traslapan con propiedades 

colectivas de los grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes) (Ruíz, 2013; Silva, 2012; 

Observatorio de Discriminación Racial, 2011; Rodríguez Garavito y Lam, 2011; Castillo Ospina, 

2005; Ibáñez y Querubín, 2004).  

De esta manera, es posible establecer continuos de la violencia que afectan de manera diferenciada 

a los grupos étnicos en Colombia, por cuanto estas poblaciones parecen no alejarse de las regiones 

expulsoras, configurando con ello fenómenos de movimientos intra departamentales que pueden 

agudizar los efectos adversos sobre las condiciones de vida (Ariza, 2009). 

 

De otro lado, se estableció que dentro del grupo de personas que se desplazan por razones de 

violencia se da un mayor componente familiar en tanto hay mayor proporción de población menor 

de 15 años y mayor de 50 (ver gráfico 1), cuestión que no ocurre dentro de la población que migro 

voluntariamente donde la composición por sexo y edad corresponde a migraciones de tipo laboral. 

Adicionalmente, cuando se observan las diferencias entre los grupos étnicos se encuentra que la 

estructura de la población indígena que se desplaza forzadamente es más joven por cuanto tiene 

proporciones mayores entre las edades de 5 a 9 años, lo que podría reflejar un impacto diferenciado 

del conflicto donde son mayormente afectados los grupos de edad que están por encima de los 15 

años. 

 

Finalmente, se observa que la población indígena y afrodescendiente exhiben índices de 

dependencia altos en todas las condiciones migratorias en relación con la población que no se 

reconoce como parte de un grupo étnico. A la vez que el conjunto de la población que se desplazó 

por razones de violencia muestra índices intermedios entre quienes se desplazaron voluntariamente 

(45%) y quienes nunca migraron (64%).  



Cuadro 1.  Población desplazada forzada en lugares de destino según su reconocimiento étnico, 

Colombia, 2005  

Región  
Departamento 

de residencia 

 Población  

(N)  

 Población 

migrante 

(N)  

 Población desplazada por violencia  

 Total 

(N)  

Población 

respecto a 

la 

población 

total (%) 

Población 

respecto a 

otros 

migrantes 

(%) 

Pertenencia étnica (%) 

Indígena 

Negro (a), 

mulato, afro 

colombianoa 

Ninguno de 

los 

anterioresb 

Caribe  

Atlántico 2,112,001 333,112 9,421 0.4 2.8 0.5 11.4 88.1 

Bolívar 1,836,640 210,913 10,744 0.6 5.1 0.7 26.6 72.8 

Cesar 878,437 151,991 8,739 1.0 5.7 2.6 13.5 83.9 

Córdoba 1,462,909 164,028 5,845 0.4 3.6 10.6 14.7 74.7 

La Guajira 655,943 72,445 5,362 0.8 7.4 23.3 24.0 52.7 

Magdalena 1,136,819 160,214 10,254 0.9 6.4 1.6 9.5 89.0 

Sucre 762,263 79,372 6,577 0.9 8.3 8.4 20.1 71.5 

Total Región 8,845,012 1,172,075 56,942 0.6 4.9 5.1 16.8 78.1 

Oriental 

Boyacá 1,210,982 233,106 6,160 0.5 2.6 1.1 1.8 97.1 

Cun/marca 2,228,682 578,656 17,616 0.8 3.0 0.9 3.5 95.6 

Meta 713,772 229,326 17,841 2.5 7.8 2.3 4.0 93.8 

Nte de Sander 1,208,336 261,709 13,024 1.1 5.0 0.8 3.5 95.7 

Santander 1,913,444 539,211 13,431 0.7 2.5 0.2 4.6 95.2 

Total Región 7,275,216 1,842,008 68,072 0.9 3.7 1.1 3.7 95.2 

Central 

Caldas 898,490 239,476 7,628 0.8 3.2 3.6 3.1 93.3 

Caquetá 337,932 97,216 12,875 3.8 13.2 3.8 5.3 91.0 

Huila 1,001,476 193,943 12,634 1.3 6.5 1.1 2.0 96.8 

Quindío 518,691 207,430 7,005 1.4 3.4 1.2 4.3 94.4 

Risaralda 859,666 272,457 9,715 1.1 3.6 4.0 12.6 83.5 

Tolima 1,312,304 269,796 11,678 0.9 4.3 3.2 1.9 94.9 

Total Región 4,928,559 1,280,318 61,535 1.2 4.8 2.8 4.7 92.4 

Pacífica 

Cauca 1,182,022 166,038 13,216 1.1 8.0 11.8 17.0 71.2 

Choco 388,476 168,634 22,508 5.8 13.3 13.5 67.3 19.2 

Nariño 1,498,234 232,827 17,443 1.2 7.5 4.7 34.6 60.8 

Total Región 3,068,732 567,499 53,167 1.7 9.4 10.2 44.1 45.8 

Bogotá Bogotá 6,778,691 2,198,459 45,278 0.7 2.1 1.4 3.5 95.1 

Antioquia Antioquia 5,601,507 1,461,396 64,687 1.2 4.4 0.7 9.5 89.9 

Valle del 

Cauca 
Valle del cauca 4,052,535 1,094,671 39,268 1.0 3.6 2.0 37.1 60.9 

San Andrés San Andrés 59,573 9,826 262 0.4 2.7 0.0 42.4 57.6 

Orinoquía-

Amazonía 

Amazonas 46,950 5,992 470 1.0 7.8 40.9 0.2 58.9 

Arauca 153,028 23,184 2,065 1.3 8.9 3.1 6.0 90.9 

Casanare 281,294 65,972 3,493 1.2 5.3 1.1 1.7 97.3 

Guainía 18,797 2,027 250 1.3 12.3 43.2 2.4 54.4 

Guaviare 56,758 15,281 1,936 3.4 12.7 4.5 8.7 86.8 

Putumayo 237,197 117,099 18,113 7.6 15.5 22.7 5.2 72.1 

Vaupés 19,943 3,813 299 1.5 7.8 60.2 4.7 35.1 

Vichada 44,592 7,113 598 1.3 8.4 39.0 2.8 58.2 

Total Región 858,559 240,481 27,224 3.2 11.3 18.4 4.9 76.7 

TOTAL NACIONAL 41,468,384 9,866,733 416,435 1.0 4.2 4.3 14.9 80.8 

Elaboración Propia. Fuente: Censo General, Colombia, 2005 

Nota: a “Negro (a), mulato, afrocolombiano” incluye las opciones: Raizal de San Andrés y Providencia, Palenquero y 

Negro (a), mulato, afrocolombiano. 
b “Ninguno de los anteriores” incluye las opciones: Rrom (gitano), ninguno de los anteriores y no informa.  



Características en el acceso a educación, salud y empleo 

El cuadro 2 muestra que la proporción de asistencia a instituciones educativas de la población 

indígena es menor en todas las condiciones migratorias y evidencia mejoría en el grupo que migro 

voluntariamente con relación a quienes no migraron o lo hicieron por razones de violencia.  Sin 

embargo, la población desplazada indígena mejora la asistencia de personas entre los 5 y 14 años 

cuando se comparan con aquella que no migro, cuestión que no sucede con afrodescendientes y 

aquellos que no se reconocen como parte de un grupo étnico, por cuanto reducen la participación 

educativa en todas las edades. 

Frente al acceso a servicios de salud, la población que se desplazó por razones de violencia muestra 

niveles bajos de acceso frente a las otras condiciones migratorias. Dentro del grupo de migrantes 

voluntarios y forzados, la población afrodescendiente y la que no se reconoce como tal tiene niveles 

más bajos de acceso con relación al grupo de no migrantes; sin embargo, para la población indígena 

el acceso mejora cuando se da la migración sin importar sus razones.  Esto último puede deberse a 

una mayor cobertura del servicio en los lugares de reasentamiento, y una mayor afiliación debido 

a los programas de atención humanitaria para la población desplazada interna donde la afiliación 

al sistema de salud es gratuita. 

En cuanto a los indicadores de empleo, se encontró que la población desplazada por razones de 

violencia muestra una mayor proporción de desocupados, así mismo, dentro de esta población los 

indígenas tienen una menor proporción de personas ocupadas en relación a los afrodescendientes 

y aquellos que no se reconocen como tal, sin embargo, también muestran menores proporciones de 

personas desocupadas y económicamente inactivas, cuestión que puede deberse a un número alto 

de personas que no informaron su situación laboral. Para el grupo de las mujeres se encontró que 

solo el 22% de estas se encontraban ocupadas mientras que los hombres tenían una proporción de 

47.5%. No obstante, las mujeres indígenas que miraron forzadamente reflejan un aumento en la 

proporción de ocupación con relación a aquellas que no migraron. Adicionalmente, en el caso de 

la población que no se reconoce como parte de un grupo étnico se evidencia un aumento en la 

proporción de personas desocupadas cuando se da un evento migratorio, lo que también podría 

indicar un efecto negativo en la movilidad territorial; sin embargo, es importante resaltar que este 

grupo presenta proporciones más altas de personas ocupadas con relación a las poblaciones 

afrodescendientes e indígenas.    

Conclusiones  

Al evaluar las características sociodemográficas de la población desplazada por razones de 

violencia según su reconocimiento étnico, se encuentran diferencias importantes entre los grupos 

étnicos y aquellos que no se reconocen como parte de ellos, así mismo, se evidencian perfiles 

disimiles entre la población indígena y afrodescendiente, lo que permite establecer impactos 

diferenciados que aumentan las condiciones de desigualdad que ya se registran para el conjunto de 

la población desplazada. En ese sentido, se hace evidente la importancia de abordar perspectivas 

de análisis intercultural e interseccional, dado que permiten establecer relaciones entre la identidad 

étnica, de género y aquella atribuida al tipo de migración que se enfrenta. Al evaluar en conjunto 

las causas del desplazamiento con la forma en la que se materializan y se reconocen las identidades 

individuales y colectivas de estos grupos se avanza en la producción de información que no 

desestima la identidad étnica como un factor que media la aparición de ciertas condiciones de 

vulnerabilidad.  



Cuadro 2. Principales indicadores sociodemográficos según reconocimiento étnico y condición migratoria en Colombia (2005) 

Indicadores 

Sociodemográficos 

Desplazados forzados por violencia (%) Migrantes Voluntarios (%) No migrantes (%) 

Indígenas  Afros 
Ninguno de 

los anteriores 
Total Indígenas  Afros 

Ninguno de 

los anteriores 
Total Indígenas  Afros 

Ninguno de 

los anteriores 
Total 

N 17736 62102 336597 416435 126028 818390 8296777 9241195 1217859 3379903 26264529 30862291 

% 4.3 14.9 80.8 100 1.4 8.9 89.8 100 3.9 11.0 85.1 100 

Sexo 
Hombres 51.0 50.6 50.8 50.8 49.1 49.4 48.5 48.6 50.6 49.8 49.0 49.1 

Mujeres 49.0 49.4 49.2 49.2 50.9 50.6 51.5 51.4 49.4 50.2 51.0 50.9 

Educación 

Asistencia 

Escolar                         

5-11 69.2 81.0 82.5 81.8 76.6 88.1 90.5 90.1 68.6 87.2 88.6 87.5 

12-14 69.3 82.4 80.3 80.2 73.7 86.9 88.6 88.3 68.2 88.3 87.4 86.7 

15-17 47.3 58.9 58.2 57.9 50.4 62.9 67.6 66.9 48.1 68.6 69.7 68.7 

N 4979 18219 104047 127245 32168 213670 2121553 2367391 371217 979755 6952882 8303854 

% 64.7 76.3 76.8 76.2 69.9 82.2 85.2 84.8 64.4 83.3 84.1 83.1 

Salud 

Acceso al 

sistema de 

salud 

64.4 62.0 71.1 69.4 67.7 73.2 82.3 81.3 62.4 75.7 83.1 81.5 

N 17736 62102 336597 416435 126028 818390 8296777 9241195 1217859 3379903 26264529 30862291 

Empleo  

PET 68.1 75.0 76.5 75.9 73.3 77.0 78.1 77.9 66.9 72.4 75.4 74.7 

TO 89.4 85.0 87.4 87.1 93.2 91.5 93.1 93.0 94.3 90.0 92.5 92.3 

TD 10.6 15.0 12.6 12.9 6.8 8.5 6.9 7.0 5.7 10.0 7.5 7.7 

TGP 35.3 39.5 45.6 44.3 41.9 50.9 55.5 54.9 33.0 43.6 45.9 45.2 

TI 46.8 49.9 51.1 50.8 42.6 44.4 43.0 43.1 62.5 55.1 53.3 53.8 

N 12072 46561 257411 316044 92383 630264 6478490 7201137 814803 2446466 19800515 23061784 

Elaboración Propia. Fuente: Censo General de Población, Colombia, 2005 

Nota: PET: Población en Edad de Trabajar; TO: Tasa de Ocupación; TD: Tasa de Desempleo; TGP: Tasa General de Participación; TI: Tasa de Inactividad 

Para los indicadores de empleo se tomó a la población mayor de doce años.



La dificultad que presentan los grupos étnicos frente al acceso a sistemas de educación y salud hace 

que las condiciones de integración social sean más adversas. Un aumento en la participación laboral 

de personas en edad escolar afecta los rendimientos futuros no solo individuales sino de la familia 

en su conjunto, de esta manera, como lo mencionan Ibáñez y Velázquez (2008), la inserción de 

personas menores de edad al mercado trunca la trayectoria educativa de estas poblaciones y agudiza 

fenómenos de pobreza y desigualdad, por cuanto estas personas difícilmente retornan al sistema 

educativo.  

Igualmente, es preciso tener presente que los resultados de los grupos étnicos que han sido 

desplazados por razones de violencia en el mercado laboral, muestran tendencias inesperadas si se 

evalúan las tasas de ocupación y desocupación, sin embargo, es necesario evaluar a qué tipo de 

trabajos se están insertando y las remuneraciones que están percibiendo, en tanto pueden estar 

ubicados en espacios de mayor precariedad respecto a las jornadas laborales y las posiciones 

ocupacionales, lo que podría agudizar condiciones de pobreza a mediano y largo plazo. 
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Gráfico 1. Pirámides poblacionales de los desplazados forzados en Colombia según su reconocimiento étnico en comparación con los otros 

migrantes y quienes no migraron (2005) 

 
Migrantes voluntarios y Desplazados forzados por desastres naturales 

 

 

Migrantes voluntarios y Desplazados forzados por violencia 

 

 

15 10 5 0 5 10 15

 5-9
 10-14
 15-19
 20-24
 25-29
 30-34
 35-39
 40-44
 45-49
 50-54
 55-59
 60-64
 65-69
 70-74
 75-79

 80 +

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Población total

Mujeres-no migrantes Hombres-no migrantes Mujeres-Desplazadas Desastres

Hombres-Desplazados Desastres Mujeres-Migrantes Hombres-Migrantes

15 10 5 0 5 10 15

 5-9
 10-14
 15-19
 20-24
 25-29
 30-34
 35-39
 40-44
 45-49
 50-54
 55-59
 60-64
 65-69
 70-74
 75-79

 80 +

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Población Indígena

Mujeres-no migrantes Hombres-no migrantes Mujeres-Desplazadas Desastres

Hombres-Desplazados Desastres Mujeres-Migrantes Hombres-Migrantes

15 10 5 0 5 10 15

 5-9
 10-14
 15-19
 20-24
 25-29
 30-34
 35-39
 40-44
 45-49
 50-54
 55-59
 60-64
 65-69
 70-74
 75-79

 80 +

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Población total

Mujeres-no migrantes Hombres-no migrantes Mujeres-Desplazadas Violencia

Hombres-Desplazados Violencia Mujeres-Migrantes Hombres-Migrantes

15 10 5 0 5 10 15

 5-9
 10-14
 15-19
 20-24
 25-29
 30-34
 35-39
 40-44
 45-49
 50-54
 55-59
 60-64
 65-69
 70-74
 75-79

 80 +

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

Población Indígena

Mujeres-no migrantes Hombres-no migrantes Mujeres-Desplazadas Violencia

Hombres-Desplazados Violencia Mujeres-Migrantes Hombres-Migrantes



 

 

 

  

 

 

Elaboración Propia. Fuente: Censo General, Colombia, 2005 
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