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CENSO 2005: Jóvenes afrocolombianos: Caracterización Socio 
demográfica y aspectos de la migración interna 

 
 

Resumen 
 
Con  base  en  la  información  estadística  del  Censo  General  2005,  se  analizaron  aspectos  socio‐
demográficos y de la migración interna de los jóvenes afro‐colombianos de los últimos cinco años 
antes  de  2005.  Los  resultados muestran  que  los  jóvenes  afro‐colombianos migraron mucho más 
que los pertenecientes a la población mayoritaria, con una relación 2:1. Por otra parte, existe una 
brecha  significativa  de  capacidad  productiva  y  competitiva  entre  los  jóvenes  de  la  población 
mayoritaria y los jóvenes afro‐colombianos, dado que la diferencia de la proporción de jóvenes (y 
adultos jóvenes) con nivel educativo superior y postgrado a medida que incrementaban las edades, 
se  hacía  cada  vez  más  alta,  incluida  la  población  entre  16  y  35  años  de  edad.  Respecto  al 
comportamiento migratorio interdepartamental, se pudo evidenciar que el departamento del Valle 
del  Cauca,  entre  los  años  2001  y  2005,  soportó  una  fuerte  presión  migratoria  de  todos  los 
departamentos de  la región. E  incluso  los  jóvenes afro‐colombianos de  la Costa Atlántica,  cuando 
migraron hacia  la Costa Pacífica,  también prefirieron al Valle del Cauca como “mejor destino”. En 
todos  los casos de  los departamentos analizados (sin  incluir  las razones  familiares),  la causa más 
importante  por  la  cual  los  jóvenes  afro‐colombianos  migraron,  fue  la  dificultad  para  conseguir 
trabajo, con un caso particularmente más alto, presentado entre el movimiento migratorio entre los 
departamentos del Cesar y  la Guajira. Le siguen en su orden,  la razón de necesidad de educación, 
caracterizándose por ser los afro‐nariñenses quienes más se movilizaron por esta causa, sobre todo 
hacia Cauca y hacia el Valle del Cauca. 
 
Palabras clave: jóvenes afro‐colombianos, migración interna, capital humano. 
 

Abstract 
 
This  study  analyzed  the  socio‐demographic  features  and  some  other  aspects  of  the  internal 
migration  of  the  Afro‐Colombian  young  people  during  the  last  5  years,  based  on  2005  General 
Census.  Before  2005  the  results  showed  that  Afro‐Colombian  young  people  have  been migrated 
much more  than  the youngest of  the majority population. On  the other hand, a  significant gap of 
productive  and  competitive  capacity  exists  among  the  Afro‐Colombian  young  people  and  the 
youngest of  the majority population,  since  the difference of  the proportion of  young people  (and 
young  adults) with  higher  education  level  and  postgraduate  as  they  increased  the  ages,  became 
higher  and  higher  arriving  at  13.2  points  (16‐and‐35  year  population  included).  Regarding  the 
interdepartmental migratory behavior,  it was possible  to demonstrate  that  in period 2001‐2005, 
Valle del Cauca department have bore down a strong migratory pressure from every department of 
the region. Also, Afro‐Colombian young people  from the Atlantic Coast, as  they migrated towards 
the  Pacific  Coast,  preferred  Valle  del  Cauca  as  a  “better  destiny.”  In  any  case  of  the  analyzed 
departments (family reasons not included), the most important cause of migration among the Afro‐
Colombian young people was  the obstacle  to  find a  job, with a case particularly upper, displayed 
between the migratory movement between the departments of Cesar and  la Guajira. Followed by 
the education need, characterized  for being  the Afro‐Nariño people who were most mobilized by 
this cause, mainly towards Cauca and Valle del Cauca departments. 
 
Key words: Young Afro‐Colombians, internal migration, human capital. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En  el  presente  estudio  se  realizó  una  caracterización  socio‐demográfica  de  los  jóvenes 
afro‐colombianos,  donde  se  analizó  la  incidencia  de  la  migración  dentro  de  su  grupo 
étnico, comparando con los jóvenes de la población mayoritaria. De igual manera, se hizo 
un  análisis  sucinto  de  los  niveles  de  capital  humano,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
proporción de jóvenes con nivel educativo superior y postgrado. A pesar de que el capital 
humano está compuesto por otros factores, como la experiencia,  los niveles de nutrición, 
el estado de salud, etc. sólo interesó la educación superior1. 
 
En  este  estudio  resultó  clave  y  de  especial  interés  dar  cuenta  qué  tan  preparados 
académicamente  están  los  jóvenes  afro‐colombianos,  respecto  a  los  jóvenes  de  la 
población  mayoritaria,  como  una  manera  de  aproximarse  a  medir  la  competitividad 
laboral de unos respecto de los otros.  
 
Este  análisis  tuvo  fundamento  a  la  luz  del  interés  expresado  por muchos  jóvenes  afro‐
colombianos, quienes, según el Banco Mundial (2006) muestra que "los Afro‐colombianos 
Urbanos Jóvenes han priorizado en su orden Educación, Dinero, Salud, Familia y Seguridad 
como los Factores Necesarios para Vivir Bien...”  
 
Por tanto, resultó válido determinar: ¿Qué tanto migraron en los últimos cinco años, antes 
de  2005,  los  jóvenes  afro‐colombianos?  ¿Qué  tan  competitivos  laboralmente  son  los 
jóvenes afro‐colombianos ante los jóvenes de la población mayoritaria? ¿Cuál es la brecha 
educativa respecto a la población mayoritaria del lugar de destino? Con base en los datos 
estadísticos  del  Censo  2005,  procesados  con  Redatam  en  el  presente  estudio  se  dan  a 
conocer algunas ‐ características socio‐demográficas y aspectos de la migración interna de 
los jóvenes afro‐colombianos.  
 
Los resultados muestran que  los  jóvenes afro‐colombianos migraron mucho más que  los 
pertenecientes  a  la población mayoritaria,  con una  relación 2:1.  La población  joven está 
compuesta  por  aquélla  con  edades  comprendidas  entre  14  y  26  años2,  y  la  variable 
migración se observa desde la pregunta relacionada con los cambios de residencia en los 
últimos cinco años antes del Censo. Los análisis se han hecho en el nivel nacional y, para 
algunos aspectos particulares, en el nivel departamental para la población de Colombia en 
el año 2005.  
 
Los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y la Guajira fueron respectivamente los 
mayores  receptores  de  población  joven  afro‐colombiana.  Contrariamente  Chocó,  Cauca, 
Nariño,  Córdoba y  Sucre,  fueron  los departamentos de donde  salió más población  joven 
afro, en comparación con los que ingresaron. Adicionalmente, se presenta un análisis de la 
relación entre actividades u ocupaciones desarrolladas por los jóvenes (una semana antes 
del censo), en relación con la causa migratoria. 
 
Este documento está organizado en dos capítulos; en el primero se hace referencia al peso 
porcentual  de  estos  jóvenes  dentro  de  su  grupo  étnico  y  se  compara  con  otras  etnias; 
también  se muestra  qué  tan  urbanizados  están  y  cuál  es  la  proporción  que  cuenta  con 
educación superior y postgrado. En el segundo se tratan algunos aspectos de la migración 
interna, en cuanto a  las causas a nivel nacional, por sexo,  flujos migratorios entre  los 13 
departamentos donde más se concentra la población afro‐colombiana en el nivel nacional 
y, finalmente, se exponen unas conclusiones y recomendaciones. 

                                                            
1 Como nivel educativo, más determinante de la inserción laboral en posiciones ocupacionales diferentes a las de obreros. 
2 Ley 375 de 1997, o Ley de Juventud. 
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1. CARACTERIZACIÓN  SOCIODEMOGRÁFICA  DE  LA  POBLACIÓN  JOVEN 
AFROCOLOMBIANA SEGÚN CENSO 2005 

 

1.1. Peso porcentual jóvenes afro 
 
La población afrocolombiana se divide en tres grupos: los raizales del Archipiélago de San 
Andrés  Providencia  y  Santa  Catalina,  la  comunidad  de  San  Basilio  de  Palenque  y  la 
población que reside en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades (incluyendo 
los  que  se  ubican  en  el  corredor  del  pacífico  colombiano).  Del  total  de  jóvenes 
afrocolombianos, el 99,10% se autoreconoció como Negro (a), mulato, afrocolombiano; el 
0,73% como Raizal de San Andrés y Providencia y el 0,17% como Palenquero. 
 
De acuerdo con el Censo 2005 del DANE,   en el Cuadro 1 se puede observar que el peso 
relativo de los jóvenes afro‐colombianos dentro de su grupo étnico es levemente superior 
respecto  a  los  demás  grupos.  De  acuerdo  con  esto,  demográficamente  los  jóvenes  afro‐
colombianos dentro de su grupo étnico representan una proporción 25,08%, con unos 1,4 
puntos porcentuales mayor que los jóvenes de la población mayoritaria ‐ (23,67% del total 
de esta población), y de igual manera un poco mayor respecto a la población indígena del 
país (24,21%). 
 

Cuadro 1. Peso relativo de jóvenes, por cada grupo étnico 
2005 

Grupo Étnico  Población Total  Población Joven  % Jóvenes 

Total  40.602.551*  9.677.855  23,84 

Indígenas  1.392.623  337.199  24,21 

Afro‐colombianos  4.311.757  1.081.517  25,08 

Población mayoritaria  34.898.171  8.259.139  23,67 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*El total incluye la población que dió respuesta a la pregunta de autoreconocimiento. 

 
 
 
 
1.2. Zona Geográfica y Departamentos 
 
Al analizar  la distribución de  los  jóvenes afrocolombianos por zona geográfica y sexo, se 
encuentra  que  un  alto  porcentaje  de  ellos  se  encuentran  ubicados  en  zonas  urbanas 
representados por el 85,58%; mientras que el 14,42% de los jóvenes afrocolombianos se 
encuentran  en  zonas  rurales  a  nivel  nacional  (ver  Gráfico  1).  En  cuanto  al  sexo,  no  se 
encuentran diferencias notables en la zona urbana, pero si se observa una ligera diferencia 
de  la mujer de acuerdo a  la zona, ya que  la población  femenina habita más en  las  zonas 
urbanas que en las zonas rurales.  
 
 
Al describir la variable sexo en los jóvenes afrocolombianos, se observa que la proporción 
es relativamente similar, siendo 50,01% hombres y 49,99% mujeres afro.  
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Gráfico 1. Distribución de jóvenes afrocolombianos, por zona geográfica y sexo 
2005 
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Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 

  
Los  departamentos  que  concentran  aproximadamente  el  90%  de  la  población 
afrocolombiana  en  orden  descendiente  son:  Valle,  Antioquia,  Bolívar,  Chocó,  Nariño, 
Cauca,  Atlántico,  Córdoba,  Sucre, Magdalena,  Cesar,  Bogotá  y  la  Guajira,  (ver  ANEXO  C). 
Pero los departamentos que presentan por lo menos un 10% de población de etnia ‐ afro‐
colombiana  son:  Chocó,  San  Andrés,  Bolívar,  Valle,  Cauca,  Nariño,  Sucre,  La  Guajira, 
Córdoba, Cesar, Antioquia y Atlántico. Estos 12 departamentos se enuncian en el Gráfico 2, 
los que según el Censo 2005,  tienen por  lo menos  ‐10% de su población de etnia  ‐ afro‐
colombiana3 (ver ANEXO B). 
 
Gráfico 2. Distribución  de  jóvenes  afrocolombianos,  por  departamentos 
representativos, según zona geográfica4  y departamentos   
2005 
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Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 

 
A  excepción  de  los  departamentos  del  Cauca  y  Córdoba,  los  demás  departamentos 
incluidos en el Gráfico 2, presentan tasas de urbanización superiores al 70%. Se destacan 
los  departamentos  de  La  Guajira,  Valle  y  Bolívar  cuya  población  joven  afro‐colombiana 
habita en las urbes, con casi 97,3%, 95,8% y 94,9%, respectivamente.  

                                                            
3 DANE, Censo 2005. 
4 Zona urbana, conformada por cabecera municipal y centros poblados de los departamentos. 



 | 9  
 

 
Los departamentos donde hay más  jóvenes afros en zonas rurales son Córdoba, Cauca y 
Nariño,  donde  en  todos  los  casos  son  los  hombres  los  que  más  habitan  en  zonas  poco 
urbanizadas, muy posiblemente realizando labores del campo. 
 

1.3. Nivel de Educación 
 
Reconociendo que el capital humano contiene diversos componentes5, en este estudio se 
dió  una mirada  desde  el  acceso  a  la  educación  superior  y  estudios  de  postgrado  como 
factores  decisivos  para  acceder  al  mercado  laboral,  tejer  redes  socio‐laborales,  que 
permitan escalar ocupacionalmente y conseguir cargos de buena remuneración y con ello 
poder gozar de un mejor nivel de vida.  
 
El contar con una educación superior y de calidad entra en juego a la hora de vincularse al 
mercado  laboral,  por  lo  que  las  empresas  exigen  cada  vez más personas  competentes  y 
eficientes, lo cual requiere de mayor preparación. 
 
Por  lo  tanto,  se  realiza  una  descripción  de  cómo  están  los  jóvenes  afrocolombianos  en 
cuanto  al  nivel  educativo  frente  a  otros  grupos  étnicos  y  a  la  población  sin  pertenencia 
étnica. Así mismo se indaga diferencias del nivel educativo de los jóvenes afrocolombianos 
por sexo. 
 
En la Tabla 1, se puede observar que el porcentaje los jóvenes afro‐colombianos de 14 a 26 
años con nivel educativo superior y postgrado es menor que el de los jóvenes que dijeron 
no pertenecer a ninguna etnia ó población mayoritaria. Sin embargo,   este porcentaje es 
mucho  mayor  comparado  con  el  de  la  población  indígena  y  Rom.  Más  del  70%  de  los 
jóvenes afrocolombianos presenta niveles educativos de básica secundaria (6to a 9no grado) 
y media (10, 11 ó 12 para normalista). 
 

Tabla 1. Distribución  de  la  población  joven,  por  pertenencia  étnica,  según  nivel 
educativo 
2005 

Afrocolombianos  Indígena  Rom 
Sin pertenencia 

étnica Nivel 
Educativo 

Total  %  Total  %  Total  %  Total  % 
Total** 

Ninguno  44.611  4,20  54.884 17,07 47 4,05 196.033 2,38  295.575
Transición***  1.263  0,12  988 0,31 4 0,34 6.994 0,08  9.249
Básica 
Primaria 

120.646  11,36  69.491 21,61 76 6,55 636.199 7,73  826.412

Básica 
Secundaria  458.323  43,16  128.865 40,08 385 33,19 3.318.688 40,32  3.906.261

Media  325.308  30,64  55.525 17,27 283 24,40 2.709.640 32,92  3.090.756
Superior y 
postgrado 

111.711  10,52  11.767 3,66 365 31,47 1.363.036 16,56  1.486.879

Total*  1.061.862  100  321.520  100  1.160  100  8.230.590  100  9.615.132 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*No incluye los que no informaron ni los que presentaban nivel y año invalido.  
**Iincluye la población que dió respuesta a la pregunta de autoreconocimiento. 
**Transición incluye prejardín y jardín. 

El  Gráfico  3  permite  observar  que  las mujeres  jóvenes  afrocolombianas  acceden más  a 
niveles de educación superior en comparación con los hombres, por lo que son los niveles 

                                                            
5 Adicionalmente al nivel educativo, se incluyen la experiencia, el estado de salud, el estado nutricional, etc.; sin embargo, es 
posible que un joven con formación técnica, tecnológica o simplemente bachiller y con ciertos años de experiencia quizá no 
le sean suficientes a la hora de acceder a un cargo sobre el cual posea conocimientos empíricos. 
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de educación media y superior y postgrado en los cuales hay más presencia de mujeres. Lo 
anterior  concuerda  con  la  participación  que  la  mujer  hoy  en  día  tiene  en  el  sistema 
educativo,  por  lo  que  el  proceso  de  desarrollo  económico  hace  que  las mujeres  jóvenes 
puedan incorporarse al mercado laboral. 
 

Gráfico 3. Nivel educativo de jóvenes afrocolombianos, por sexo 
2005 
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Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 

 

Es de entenderse que el acceso de los jóvenes a la educación superior no necesariamente 
ocurre inmediatamente a la salida del bachillerato, y mucho menos el acceso al estudio de 
postgrado, el cual se realiza una vez finalizada la educación universitaria. Por lo tanto, se 
decidió realizar las comparaciones de la proporción de jóvenes con educación superior y 
postgrado por grupo étnico, ampliando los rangos de edades más allá de los 14 años, ver 
Tabla 2. 
 
Tabla 2. Proporción de jóvenes con educación superior y  
postgrado, por grupo étnico, según rangos de edad 
2005 

Grupo  Étnico 
Grupos de Edades 

Afrocolombianos  Indígenas  Población sin 
pertenencia étnica 

16 a 26 años  12,52%  4,27%  19,89% 

16 a 30 años  13,31%  4,49%  21,06% 

16 a 35 años  13,47%  4,62%  21,09% 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 

 
 
Para el año 2005, se observa en la Tabla 2, que del total de los jóvenes afro‐colombianos 
entre 16‐26 años, el 12,52% contaba con educación superior y estudios de postgrado, para 
el caso de los jóvenes indígenas,  la proporción en este nivel de estudios y grupo de edad 
era de 4,27% y el 19,89% de  los  jóvenes sin pertenencia étnica (población mayoritaria), 
como punto de referencia,  tenían niveles de pregrado y postgrado. A partir de lo anterior, 
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se observa que   hay una diferencia de alrededor de 7,37 y 15,62 puntos porcentuales de 
los jóvenes los afro‐colombianos e indígenas respectivamente6. 
 
Al calcular la proporción de jóvenes y adultos entre 16 y 30 años, con base en la Tabla 2, se 
nota  que  las  brechas  de  la  cualificación  de  los  jóvenes,  vista  desde  el  nivel  educativo 
superior,  se  amplían  a  medida  que  se  ensancha  el  rango  de  edades,  dado  que  para  la 
población mayoritaria  entre  estas  edades,  el  21,06%  cumplía  con  niveles  de  educación 
superior y postgrado, mientras que para los afro‐colombianos el porcentaje fue tan solo el 
13,31% y para los indígenas fue del 4,49%. 
 
Tomando luego el rango de edades entre 16 y 35 años, la brecha se amplía un poco más, 
mostrando  una  diferencia  de  7,62  puntos  porcentuales  para  afros  y  16,47  puntos 
porcentuales para indígenas respecto a la población mayoritaria. 
 
 
2. EL PROCESO DE MIGRACIÓN DE LOS JÓVENES AFROCOLOMBIANOS 
 
 
2.1. Migraciones Población Afrocolombiana 
 
La decisión de migrar según la teoría económica, se ve influenciada por las oportunidades 
de  empleo,  de  un mejor  salario  y  calidad  de  empleo.  La  búsqueda  de un mejor  nivel  de 
vida, juega un papel fundamental al momento de migrar de un lugar a otro, así mismo se 
ve relacionado con el  hecho de invertir en educación. Es por esto que en este apartado se 
pretende  analizar  las  causas  de migración  de  los  jóvenes  afrocolombianos,  teniendo  en 
cuenta factores como el sexo, la zona geográfica (urbana y rural) y los departamentos de 
mayor migración.   
 
 
Cuadro 2. Proporción de jóvenes afros y de población sin  
pertenencia étnica migrante 
2005 

Sexo  Jóvenes afros 
Jóvenes población sin 
pertenencia étnica 

Hombres  122.678  1.105.282 
Mujeres  136.882  1.273.638 
Total jóvenes  259.560  2.378.920 
Total población migrante  915.428  8.701.170 
Proporción de jóvenes como Migrantes  28,35%  27,34% 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 

 
En el Cuadro 2,  se puede observar que el 28,35% de  las personas afro‐colombianas que 
migraron eran  jóvenes entre 14 y 26 años; mientras que el 27,34% de  las personas que 
declararon  no  pertenecer  a  ningún  grupo  étnico  eran  jóvenes  en  este  mismo  rango  de 
edad.  Lo  anterior  indica  que  migraron  más  los  jóvenes  afros  que  los  de  población 
mayoritaria, lo que tiene implicaciones serias para el desarrollo económico de las regiones 
(por lo general marginales) de donde emigran. 
 
 
 
 

                                                            
6 En este estudio sólo se hace referencia al acceso a la educación superior; no se da cuenta de la permanencia, la repitencia ni 
de  las  tasas  de  aprobación  de  los  jóvenes,  lo  cual  asimismo,  si  se  compara  por  causas  y  por  grupos  étnicos,  mostraría 
probablemente resultados interesantes. 
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2.2. Migración Voluntaria y Migración Forzada 
 
Al    describir  la  causa  por  la  cual  los  jóvenes  afrocolombianos  cambiaron  de  lugar  de 
residencia,  en  el  Cuadro  3,  se  encuentra  que  las  mujeres  son  las  que  tienen  mayor 
migración  en  comparación  con  los  hombres  (52,79%  y  47,21%  respectivamente).  Las 
principales  causas  por  las  cuales  las  mujeres  y  hombres  jóvenes  afrocolombianas 
migraron más se debe principalmente a razones familiares, de tipo laboral y necesidad de 
educación.  
 
Cuadro 3. Distribución  de  los  de  los  jóvenes  afrocolombianos  por  sexo,  según 
causas del cambio de lugar de residencia 
2005 

Sexo 
Hombre  Mujer   Causa del cambio del lugar residencia 

Total   %  Total   % 

Total 

 Dificultad conseguir trabajo  25.395 21,07 25.502 18,93  50.897 
 Riesgo de desastre natural  4.561 3,79 4.041 3,00  8.602 
 Amenaza para su vida  8.081 6,71 7.696 5,71  15.777 
 Necesidad de educación  11.056 9,18 11.691 8,68  22.747 
 Motivos de salud  4.068 3,38 3.812 2,83  7.880 
 Razones familiares  44.177 36,66 58.388 43,34  102.565 
 Miembro pueblo nómada u otra razón  23.162 19,22 23.601 17,52  46.763 

 Total*  120.500  100  134.731  100  255.231 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*No incluye el total de personas que no informaron la causa de migración. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el cambio de residencia influenciado por la 
dificultad  de  conseguir  empleo  se  da  entre  los  20  y  29  años  para  ambos  sexos;  por  la 
necesidad de  educación  se presenta  entre  los  10 y 24  años.  La  amenaza de  vida  genera 
migración entre  los 5 y 19 años, siendo este un rango de edad muy joven,  lo cual podría 
estar  vinculado  a  la  delincuencia  infantil.  En  cuanto  al  riesgo  de  desastre  natural,  los 
hombres son más vulnerables entre los 0 y 19 años en comparación con las mujeres. Son 
los  niños  menores  de  5  años  lo  que  cambian  de  residencia  con  sus  padres  a  causa  de 
motivos de salud en ambos sexos. Ver ANEXO D y ANEXO E. 
 
Cuadro 4. Cambio de  lugar de residencia por dificultad de conseguir trabajo de  la 
población afrocolombiana por sexo, según grupos de edad  
Zona Urbana 
2005 

Hombre  Mujer Grupos de Edad 
Total  %  Total  % 

Total 

 0 a 4 años*  3.044 4,57 2.972 4,69 6.016
 5 a 10 años  4.209 6,32 4.177 6,59 8.386
 11 a 14 años  2.868 4,31 2.953 4,66 5.821
 15 a 17 años  2.561 3,85 3.358 5,29 5.919
 18 a 29 años  22.768 34,19 23.393 36,88 46.161
 30 a 64 años  29.596 44,44 25.308 39,90 54.904
 65 y más años  1.555 2,33 1.269 2,00 2.824

Total   66.601 100 63.430 100 130.031
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*Se encontró población censada en este rango de edad, debido a que la respuesta era suministrada por los padres. 
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A partir del Cuadro 4 se puede observar, que tanto hombres como mujeres entre los 18‐29 
y 30‐64 años de edad, migran a causa de la dificultad de conseguir un trabajo en las zonas 
urbanas  donde  se  encuentran  ubicados,  por  lo  que  concentran  a  más  del  70%  de  la 
población afrocolombiana. Lo anterior puede verse reflejado al hecho de que son edades 
en  las  cuales  se  encuentra  casi  toda  la  población  en  edad  de  trabajar  y  por  ende  los 
mayores de edad.  
 
 

Los  hombres de  las  zonas urbanas migran más  a  causa de  la  dificultad  de  conseguir  un 
trabajo en comparación con las mujeres ubicadas en estas zonas. En general, a medida que 
aumenta la edad,  la necesidad de buscar trabajo aumenta como causa de migración para 
los jóvenes afro‐colombianos ubicados en la zona urbana. 
 
 
Cuadro 5. Cambio de  lugar de residencia por dificultad de conseguir trabajo de  la 
población afrocolombiana por sexo, según grupos de edad  
Zona Rural 
2005 

Hombre  Mujer Grupos de Edad 
Total  %  Total  % 

Total 

 0 a 4 años*  1.178 6,13 1.120 8,84 2.298
 5 a 10 años  1.229 6,39 1.083 8,54 2.312
 11 a 14 años  823 4,28 694 5,48 1.517
 15 a 17 años  840 4,37 631 4,98 1.471
 18 a 29 años  5.611 29,18 3.831 30,22 9.442
 30 a 64 años  8.841 45,98 4.937 38,95 13.778
 65 y más años  705 3,67 379 2,99 1.084

Total   19.227 100 12.675 100 31.902
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*Se encontró población censada en este rango de edad, debido a que la respuesta era suministrada por los padres. 

 
 
Al analizar la población afrocolombiana en la zona rural, se observa que la tendencia del 
cambio  de  residencia  por  dificultad  de  conseguir  trabajo  es  la misma  en  los  grupos  de 
edad presentados por la población ubicada en la zona urbana.  
 
Los  hombres de  las  zonas urbanas migran más  a  causa de  la  dificultad  de  conseguir  un 
trabajo en comparación con las mujeres ubicadas en estas zonas. A medida que aumenta la 
edad,  la necesidad de buscar trabajo aumenta como causa de migración para los jóvenes 
afro‐colombianos ubicados en la zona rural (ver Cuadro 5). 
 
En  general,  migran  más  las  personas  entre  los  18  y  29  años  a  causa  de  no  encontrar 
empleo ubicadas en la zona urbana que los que están ubicados en la zona rural. 
 
Las  personas  con  edades  entre  los  11‐14  y  15‐17  años  en  ambas  zonas  geográficas, 
abarcan un porcentaje mínimo de individuos cuya causa de migración es la dificultad para 
encontrar trabajo, considerando que por ser la edad escolar, se encuentran estudiando y 
no en búsqueda de trabajo. 
 
A  partir  de  los  18  años,  por  causa  de  búsqueda  de  trabajo,  son  los  hombres  los  que 
migraron más en comparación con el total de mujeres en ambas zonas geográficas.  
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Cuadro 6. Cambio  de  lugar  de  residencia  por  necesidad  de  educación  de  la 
población afrocolombiana por sexo, según grupos de edad  
Zona Urbana 
2005 
 

Hombre  Mujer Grupos de edad 
Total  %  Total  % 

Total 

 0 a 4 años*  1.254 6,04 1.276 5,70  2.530
 5 a 10 años  2.406 11,60 2.455 10,97  4.861
 11 a 14 años  2.239 10,79 2.884 12,89  5.123
 15 a 17 años  2.240 10,80 2.864 12,80  5.104
 18 a 29 años  7.718 37,20 7.746 34,62  15.464
 30 a 64 años  4.325 20,85 4.560 20,38  8.885
 65 y más años  565 2,72 591 2,64  1.156

 Total  20.747 100 22.376 100  43.123
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*Se encontró población censada en este rango de edad, debido a que la respuesta era suministrada por los padres. 

 
 
Respecto  a  la  causa  migratoria  de  Necesidades  de  Educación,  se  puede  observar  en  el 
Cuadro  6,  que  tanto  hombres  como  mujeres  afrocolombianos  ubicados  en  las  zonas 
urbanas, cambian de  lugar de residencia por esta causa entre  los 18‐29 y 30‐64 años,  lo 
que coincide con la época de incursión en la educación superior. Las mujeres de las zonas 
urbanas migran más por necesidad  de educación en comparación con hombres ubicados 
en  estas  zonas.  En  general,  a  medida  que  aumenta  la  edad,  la  necesidad  educativa 
disminuye  como  causa  de  migración  para  los  jóvenes  afro‐colombianos  ubicados  en  la 
zona urbana. 
 
 
Cuadro 7. Cambio  de  lugar  de  residencia  por  necesidad  de  educación  de  la 
población afrocolombiana por sexo, según grupos de edad  
Zona Rural 
2005 

Hombre  Mujer Grupos de edad 
Total  %  Total  % 

Total 

 0 a 4 años*  842 15,84 795 16,84  1.637
 5 a 10 años  733 13,79 662 14,03  1.395
 11 a 14 años  500 9,41 466 9,87  966
 15 a 17 años  334 6,28 313 6,63  647
 18 a 29 años  1.154 21,71 901 19,09  2.055
 30 a 64 años  1.435 26,99 1.329 28,16  2.764
 65 y más años  318 5,98 254 5,38  572

 Total  5.316 100 4.720 100  10.036
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*Se encontró población censada en este rango de edad, debido a que la respuesta era suministrada por los padres. 

 
 
En el Cuadro 7, se observa que los hombres de las zonas rurales migran más por necesidad  
de educación en comparación con las mujeres ubicadas en estas zonas. Ambos, cambian de 
lugar  de  residencia  por  esta  causa  entre  los  18‐29  y  30‐64  años,  lo  que  coincide  con  la 
época de incursión en la educación superior. A medida que aumenta la edad, la necesidad 
educativa aumenta como causa de migración para los jóvenes afro‐colombianos ubicados 
en la zona rural. 
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2.3. Migración Lugares de Salida y Lugares de Destino 
 
2.3.1. Características de los flujos migratorios. 
Respecto a la población que migró los últimos cinco años, antes del Censo 2005, el mayor 
aporte al volumen de  la población de cada uno de  los 12 departamentos cuya población 
afrocolombiana  representaba  por  lo  menos  el  10%,  fue  de  población  del  mismo  ente 
territorial, que migró dentro del mismo o simplemente no lo hizo (ver ANEXO G).  
 
Al  realizar  comparaciones  simples,  de  los  "intercambios  poblacionales"  entre 
departamentos, se pudo notar que hubo flujos casi unidireccionales interdepartamentales 
y otros bidireccionales. La relación de los que inmigraron de Córdoba a Antioquia (1.524 
jóvenes),  fue  casi  el  triple  entre  lo  que  se  presentó  entre  Antioquia  y  Córdoba  (512 
jóvenes).  Así  mismo  ocurrió  entre  la  Guajira  y  el  Cesar,  donde  se  presentó  un  flujo 
bidireccional, muy posiblemente influido por el  factor de la proximidad geográfica. Entre 
los  jóvenes del Atlántico y Bolívar,  también se presentó un  flujo bidireccional,  en el que 
492 jóvenes pasaron del primero al segundo, y 630 jóvenes en el sentido contrario. 
 
Cuadro 8. Total jóvenes afrocolombianos migrantes  
entre la Costa Atlántica y Pacífica  
2005 

  Costa Atlántica  Costa Pacifica  Total 
Costa Atlántica  309.208  3.655 312.863
Costa Pacifica  1.613  610.210 611.823

Total  310.821  613.865 924.686
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
 
En cuanto a la migración interna de jóvenes afro‐colombianos entre las costas del país, se 
encontró que se movilizaron voluntaria o  involuntariamente más  jóvenes afros, desde  la 
Costa Atlántica hacia la Pacífica que de ésta a la Atlántica (ver Cuadro 8). El departamento 
al que más  llegaron estos  jóvenes  fue a Antioquia,  con un 79,29% de  la población  joven 
que migró  entre  estas  dos  costas. A  donde menos  llegaron  los  jóvenes  afros  los últimos 
cinco años antes del censo 2005, fue al Cauca, con sólo 48 casos de migración (ver Cuadro 
9).  
 
 
Cuadro 9. Total jóvenes afrocolombianos migrantes de  
la Costa Atlántica a departamentos de la Costa Pacífica  
2005 

Costa Atlántica Departamentos destino  
Costa Pacífica  Total  % 

Antioquia  2.898 79,29%
Cauca  48 1,31%
Chocó  97 2,65%
Nariño  122 3,34%
Valle  490 13,41%

Total  3.655 100%
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
 
La  migración  interna  entre  jóvenes  afro‐colombianos  desde  la  Costa  Pacífica  hacia  la 
Atlántica,  se  enfocó  más  que  todo  en  Córdoba  y  Bolívar,  con  un  36,02%  y  32,18% 
respectivamente.  Los  destinos  en  donde  menos  se  asentaron  estos  migrantes  jóvenes 
internos pacífico–atlántico, fueron Cesar y San Andrés (2,48% y 2,79% respectivamente). 
Ver Cuadro 10.  
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Cuadro 10. Total jóvenes afrocolombianos migrantes de  
la Costa Pacífica a departamentos de la Costa Atlántica 
2005 

Costa Pacífica Departamentos destino 
Costa Atlántica  Total  % 

Atlántico  164 10,17%
Bolívar  519 32,18%
Cesar  40 2,48%
Córdoba  581 36,02%
La Guajira  153 9,49%
Sucre  111 6,88%
San Andrés  45 2,79%

Total  1.613 100%
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
 
 
2.3.2. Migración interdepartamental.  
La  migración  más  significativa  fue  la  que  se  presentó  entre  jóvenes  afro‐colombianos, 
habitantes  del  departamento  del  Cauca,  hacia  el  Valle.    Entre  el  Cauca  y  los  otros  11 
departamentos, los movimientos migratorios no fueron muy significativos. Sin embargo, lo 
más  notorio  y  relevante  fue  el  cambio  de  lugar  de  residencia  de  casi  3.862  personas 
jóvenes afro‐colombianos, desde el Cauca hacia el Valle (ver ANEXO G). 
 
Los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y la Bolívar fueron, respectivamente, los 
mayores receptores de población joven afro‐colombiana. Contrariamente, Chocó, Cauca y 
Antioquia,  fueron  los  departamentos  de  donde  salió  más  población  joven  afro,  en 
comparación con los que ingresaron.  
 
En cuanto al  departamento del Valle del Cauca, llegaron más, los jóvenes procedentes del 
Cauca,  Nariño  y  Chocó,  los  cuales  agruparon  al  87,19%  de  los  inmigrantes.  Esto  es 
consecuente  con  los  mejores  niveles  de  desarrollo  humano,  aglomeración  productiva  y 
desarrollo  urbano  que  presenta  en  comparación  con  los  demás  departamentos  de  esta 
región7.  Al  departamento  de  Antioquia,  los  departamentos  de  los  que  más  procedió 
población  joven  afrocolombiana,  fueron  del  Chocó  y  Córdoba,  los  cuales  agruparon  el 
71,3% de  los  inmigrantes.  En  este  caso,  el  factor de  cercanía  geográfica  y  los niveles de 
desarrollo  humano  de  aquel  departamento  han  podido  influir  en  la  decisión  de 
establecerse  voluntaria  o  forzosamente  en  Antioquia.  A  Bolívar  llegaron  más  jóvenes 
procedentes  de  los  departamentos  de  Córdoba,  Sucre,  Atlántico  y  Antioquia, 
representando al 77,15% del total de inmigrantes. 
 
Los  jóvenes  afro‐colombianos  que  en  los  últimos  cinco  años,  antes  del  censo  2005,  que 
habitaban  en  la  Costa  Atlántica,  migraron  principalmente  hacia  Bolívar,  Atlántico  y 
Córdoba,  ver  Cuadro  11.  Analizando  el  caso  particular  de  la  Costa  Pacífica,  el  Valle  del 
Cauca  fue  el  destino  “más  atractivo”  para  los  jóvenes  afros  de  esta  región,  seguido  de 
Antioquia y Chocó. En el nivel municipal, muy probablemente la ciudad de Cali y su área 
metropolitana,  son  los  sitios  urbanos  principalmente  receptores  de  la  población  joven 
afro‐colombiana en la zona. 
 
 
 
 

                                                            
7 Esto, independientemente de los niveles de desigualdad socioeconómica que puedan presentarse. 
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Cuadro 11. Total jóvenes afrocolombianos migrantes de la Costa  
Atlántica y Pacífica a departamentos del atlántico y pacífico 
2005 
 

Costa Atlántica  Costa Pacífica Departamentos 
destino  Total  %  Total  % 

Antioquia  2.898  0,93% 146.504 23,95%
Atlántico  56.224  17,97% 164 0,03%
Bolívar  124.044  39,65% 519 0,08%
Cauca  48  0,02% 58.891 9,63%
Cesar  24734  7,91% 40 0,01%
Córdoba  45.455  14,53% 581 0,09%

Chocó  97  0,03% 69.037 11,28%
La Guajira  21.835  6,98% 153 0,03%
Nariño  122  0,04% 66.588 10,88%
Sucre  29.317  9,37% 111 0,02%
Valle  490  0,16% 269.190 44,00%

San Andrés  7599  2,43% 45 0,01%

Total  312.863  100% 611.823 100%
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
 
 
 
2.3.3. Causas de los movimientos migratorios.  
 
Las  razones por  las  cuáles  los  jóvenes  afrocolombianos  emigraron hacia  otras  ciudades, 
durante los últimos cinco años antes del Censo 2005, se deben principalmente a razones 
familiares,  por  la  dificultad  de  conseguir  empleo  y  porque  son  miembros  de  pueblos 
nómadas u otra razón (ver ANEXO F). Las razones menos destacadas para la emigración de 
los  jóvenes  afro‐colombianos,  en  el  período  2001‐2005  en  estas  ciudades,  fueron  las  de 
riesgo de desastre natural y los motivos de salud.  
 
De acuerdo con el ANEXO F, los departamentos a los cuales emigraron más los jóvenes por 
motivo de búsqueda de oportunidades laborales son Valle, Antioquia y Chocó. Por Riesgos 
de desastres naturales migraron más hacia los departamentos de Chocó, Valle, Antioquia y 
Nariño. La causa de las amenazas para la vida, en los cinco años anteriores al 2005, como 
motivo  de migración  de  los  jóvenes  afro‐colombianos,  tuvo  al  Valle,  Chocó  y  Antioquia 
como  destinos  "más  seguros  o  más  cercanos"  para  estos  jóvenes.  Por  necesidad  de 
educación los jóvenes emigraron igualmente a estos departamentos. 
 
Los destinos más comunes hacia los cuales recurrieron los jóvenes afro‐colombianos por 
motivos de salud, fueron los departamentos de Chocó, Valle y Nariño. Es de entender que 
la migración a  los departamentos anteriormente mencionados son aquellos en  los cuales 
hay una mayor representación de población afrodescendiente en Colombia.   
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2.3.4. Relación entre causas migratorias y principales actividades desarrolladas.  
En  este  apartado  se  hace  una  relación  entre  las  causas  migratorias  de  los  jóvenes 
afrocolombianos  durante  los  cinco  años  antes  del  censo  2005  y  las  actividades 
desarrolladas durante la última semana al censo. 
 
Con  relación  a  la  causa  migratoria,  en  el  Cuadro  12,  se  observa  que  los  jóvenes  que 
emigraron  de  sus  lugares  de  origen  en  búsqueda  de  trabajo,  el  54,3%  se  encontraba 
trabajando  y  el  18,6%  se  dedicó  a  realizar  oficios  del  hogar  y  no  buscar  trabajo  en  esa 
semana antes del censo. 
 
Cuadro 12. Total  jóvenes  afrocolombianos  por  causas migratorias,  según  clase  de 
trabajo realizado la última semana al Censo 
2005 

Causa del cambio del lugar residencia 

Clase de trabajo que 
realizó última semana 

Dificultad 
conseguir 
trabajo 

Riesgo de 
desastre 
natural 

Amenaza 
para su 
vida 

Necesidad 
de 

educación

Motivos 
de salud 

Razón 
familiar 

Miembro 
pueb. 

nómada u 
otra razón 

Trabajó  54,3%  32,1%  29,9%  18,8%  32,6%  32,6%  39,4% 
No trabajó pero tenía 
trabajo 

1,5%  1,5%  1,1%  0,7%  1,4%  0,9%  0,7% 

Buscó trabajo pero 
había trabajado antes 

4,7%  2,5%  4,3%  1,7%  2,1%  3,6%  3,7% 

Buscó trabajo por 
primera vez 

1,5%  1,5%  1,7%  1,1%  1,3%  1,3%  1,0% 

Estudió y no trabajó ni 
buscó trabajo 

10,4%  20,0%  24,0%  53,5%  18,3%  25,3%  25,4% 

Realizó oficios del 
hogar y no trabajó ni 
buscó trabajo 

18,6%  24,9%  22,7%  12,0%  25,1%  25,4%  17,5% 

Incapacitado 
permanentemente 
para trabajar 

0,5%  0,9%  0,8%  0,5%  1,5%  0,5%  0,4% 

Vivió de jubilación o 
renta y no trabajó ni 
buscó trabajo 

0,0%  0,0%  0,0%  0,1%  0,0%  0,0%  0,0% 

Estuvo en otra 
situación  8,4%  16,7%  15,5%  11,7%  17,7%  10,4%  11,8% 

Total*  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
*No se incluye los que no informaron. 

 
De manera interesante, se destaca que de los jóvenes afro‐colombianos que emigraron por 
amenazas  a  sus  vidas,  el  29,9%  se  encontraba  trabajando,  el  24%  solo  estudiando  y  el 
22,7% se dedicó a realizar oficios del hogar y no buscar trabajo en esa semana antes del 
censo. Lo anterior tal vez se haya dado por  intervenciones públicas o privadas, ofrecidas 
para reducir o mitigar los efectos de las amenazas (entre ellos el desplazamiento forzado) 
y con ello los choques derivados de las huídas de los lugares de origen de manera rápida e 
intempestiva.  
  
Por otra parte,  los  jóvenes  afros  que  salieron por necesidad  educativa,  el  53,5% solo  se 
encontraba  estudiando  en  la  semana  anterior  al  censo.  Los  que  emigraron  por  razones 
familiares, se dedicaron a trabajar, estudiar y a realizar oficios del hogar. 
 
Causas migratorias debido a motivos de salud, ocurrencia de desastres naturales y otras 
causas,  y  actividades  realizadas  durante  la  última  semana  al  censo,  como  incapacitado 
permanentemente para trabajar, buscó trabajo por primera vez, buscó trabajo pero había 
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trabajado  antes;  presentaron  un  peso  mucho  menor  en  comparación  con  las  demás 
categorías de análisis. 
 
En este apartado no se cuenta información sobre las posiciones ocupacionales, en las que 
se  insertaron  los  jóvenes,  ni  la  calidad  del  empleo  ni  la  remuneración;  tampoco  está  al 
alcance mostrar si el "éxito" en la inserción laboral, ocurrió en pocos días o pocas semanas 
una vez arribaron a sus lugares de llegada. En el tema educativo, tampoco se alcanza a dar 
información  acerca  del  nivel  educativo  en  el  que  iniciaron  o  continuaron  estudios,  ni  el 
tipo de institución educativa.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Tomando  como  referencia  el  año  2005,  se  puede  afirmar  que  los  jóvenes  afro‐
colombianos,  muy  probablemente  encontraron  múltiples  y  fuertes  razones 
socioeconómicas,  en  sus  lugares  de  origen,  que  les  obligaron  a  emigrar  a  otros 
departamentos en búsqueda de mejores oportunidades para mejorar su nivel de bienestar 
y, peor aún, para preservar sus vidas. 
 
La relación de migrantes, como población joven dentro de su grupo poblacional, fue de 1:2, 
para la población mayoritaria y afro‐colombiana, respectivamente. Migrar per se no es tan 
negativo, cuando se hace por voluntad o se necesita conseguir trabajo, o porque se quieren 
buscar oportunidades académicas, pero cuando ocurre por amenazas para  la vida de  las 
personas, en realidad debe suscitar la dedicación y análisis por parte de los formuladores 
de políticas.  
 
Lo  anterior  evidencia  reales  rezagos  sociales,  económicos  y  problemas  de  garantía  del 
derecho a la vida en los lugares de procedencia de la población afro‐colombiana, donde no 
se cuenta con fuentes de empleo que satisfagan la demanda de trabajo, ni universidades o 
centros  de  educación  superior  que  ofrezcan  programas  académicos  acordes  con  las 
expectativas  de  los  jóvenes  y  que,  de  una  u  otra  manera,  propicien  en  crecimiento 
endógeno8 de las cabeceras municipales, centros poblados y zonas rurales de origen.  
 
En  el  departamento  del  Valle  del  Cauca  se  pudo  evidenciar  que,  entre  los  años  2001  y 
2005,  soportó una  fuerte presión migratoria de  todos  los departamentos de  la  región. E 
incluso los jóvenes afro‐colombianos de la Costa Atlántica, cuando migraron hacia la Costa 
Pacífica,  también  prefirieron  al  Valle  del  Cauca  como  “destino  preferido”.  En  todos  los 
casos  de  los  departamentos  analizados  (sin  incluir  las  razones  familiares),  la  causa más 
importante  por  la  cual  los  jóvenes  afro‐colombianos  migraron,  fue  la  dificultad  para 
conseguir trabajo, con un caso particularmente más alto, presentado entre el movimiento 
migratorio entre los departamentos del Cesar y la Guajira. Le siguen, en su orden, la razón 
de necesidad de educación,  caracterizándose por ser  los afro‐nariñenses quienes más se 
movilizaron por esta causa, sobre todo hacia Cauca y hacia el Valle del Cauca. La siguiente 
causa es la de amenazas para su vida, la cual tuvo un carácter bastante concentrado en el 
Valle del Cauca, como departamento receptor, en lo que se refiere a la Costa Pacífica. En la 
Costa Atlántica, los departamentos del Atlántico y la Guajira, fueron los más receptores de 
jóvenes  afro‐colombianos  por  esta  causa.  Los  afro‐chocoanos,  entre  2001  y  2005,  se 
movilizaron  hacia  Antioquia,  a  buscar  trabajo,  por  razones  familiares  y  a  estudiar.  La 
participación  de  las  anteriores  causas  de  migración,  hacia  el  Valle  del  Cauca  fueron 
similares a las evidenciadas para el movimiento de los jóvenes afro‐colombianos del Chocó 
hacia Antioquia.  
 
Respecto a las actividades u ocupaciones desarrolladas por los jóvenes (una semana antes 
del  censo),  en  relación  con  la  causa  migratoria,  se  encontró  que  de  los  jóvenes  que 
emigraron  de  sus  lugares  de  origen  en  búsqueda  de  trabajo,  el  54,3%  logró  insertarse 
laboralmente,  y  el  18,6% se dedicó  a  realizar  oficios del  hogar  y no buscó  trabajo  en  la 
semana  antes  del  censo.  Por  otra  parte,  los  jóvenes  afros,  que  salieron  por  necesidad 
educativa, en promedio el 53,5% logró conseguirlo.  
 
Se  puede  afirmar  con  certeza,  que  existe  una  brecha  no  desdeñable  de  capacidad 
productiva y competitiva entre los jóvenes de la población mayoritaria y los jóvenes afro‐
                                                            
8 Esto pierde peso en caso de que con la migración de los jóvenes hacia las urbes del país, éstos sean agentes activos 
del desarrollo de sus pueblos, con el envío sistemático de remesas cuantiosas que soporten inversiones en sus lugares 
de origen; sin embargo, este tema sería objeto de estudios posteriores que refuten o ratifiquen este supuesto. 
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colombianos.  Claramente,  se  encontró  que  a  medida  que  aumentan  los  rangos  de  las 
edades,  la diferencia de la proporción de jóvenes (y adultos jóvenes) con nivel educativo 
superior y postgrado se hacía cada vez más alta. 
 
Como  se mencionó,  los  jóvenes  afro‐colombianos,  al  igual  que muchos  jóvenes  de  otras 
etnias, migraron de sus lugares de origen, en particular a buscar trabajo; pero inicialmente 
eso no garantiza que la búsqueda de empleo sea satisfactoria en el corto plazo, sobre todo 
cuando  los  niveles  de  cualificación  académica  no  son mayores  a  las  de  la  población  de 
referencia y que están en mejor situación. Luego, si lo consiguieron muy posiblemente lo 
hicieron  en  posiciones  ocupacionales  de  baja  remuneración,  como  obreros  o 
trabajadores(as) domésticos. En el largo plazo, implicaría que estos jóvenes afros, tengan 
bastante experiencia, tal vez sean buenos trabajadores empíricos en actividades complejas 
de  cualquier  rama  de  la  actividad  económica;  pero  con  menor  nivel  educativo, 
eventualmente no podrían aspirar a cargos de alta remuneración. 
 
Los resultados del estudio dan cuenta que se requieren más acciones afirmativas9 para la 
población  joven  afro‐colombiana.  Las  inversiones  en  capital  humano  son  urgentes  para 
esta  población,  tanto  en  los  lugares  de  origen  como  de  destino.  De  lo  contrario,  las 
circunstancias  actuales  de  baja  cualificación  y  la  migración  como  estrategia  de 
supervivencia,  seguirán perpetuando  las condiciones de exclusión y baja competitividad, 
no  sólo  con  los  jóvenes  de  la  población  mayoritaria  (quienes  fueron  considerados  la 
demanda social10), sino con los jóvenes y la población de este mundo globalizado. Puesto 
que, como lo expresa el BID (2008), “La exclusión social en la actualidad se ha vuelto más 
urbana  y  visible;  sus  víctimas  son  seres  humanos  que  no  están  `afuera`,  pero  cuya 
exclusión  es  el  resultado  de  sus  interacciones  desventajosas  con  las  instituciones  y  los 
recursos  que  permiten  a  quienes  están  integrados  prosperar  en  una  economía  de 
mercado”11. Y probablemente si los jóvenes se quedasen en sus lugares de origen podrían 
vivir una crónica de un no futuro anunciado. 
 
En  general,  quedaría  pendiente  para  estudios  posteriores,  analizar  en  profundidad  los 
impactos sociales y económicos de las migraciones de estos jóvenes, tanto para ellos como 
para  sus  familias  en  sus  lugares  de  origen.  Esto  sería  factible  observando  tipos  de 
inversiones  hechas  por  los  jóvenes  afro‐colombianos  en  el  largo  plazo,  si  realmente 
invierten  en  mejorar  su  capital  humano,  si  ahorran,  si  su  estatus  socio‐económico 
permanece  inmutable o desmejora estando en  las urbes y  si  la distribución del gasto de 
consumo  y  de  inversión  de  estos  jóvenes  afro‐colombianos  favorecen  la  generación  de 
valor agregado. 
 

 

 
 
 

                                                            
9  En  Colombia,  la  acción  afirmativa  se  fundamenta  en  el  artículo  13  de  la  Constitución  Política  que  establece:  El Estado 
promoverá  las condiciones para que la  igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de  los grupos discriminados o 
marginados.  Asimismo  y  de  acuerdo  con  la  Sentencia  de  la  Corte  Constitucional  T‐422/96,  la  diferenciación  positiva 
correspondería al reconocimiento de la situación de marginalización social de la que ha sido víctima la población negra y que 
ha  repercutido negativamente en el acceso a  las oportunidades de desarrollo económico,  social y  cultural,  citado en Conpes 
3310 de 2004. 
10 En términos de evaluación social de proyectos, por el método de necesidades básicas, la demanda social corresponde a la 
demanda contra la que se compara la población afectada y a cuyos niveles de bienestar se quisiera llegar. 
11 Informe 2.008 ¿Los de Afuera? Patrones Cambiantes de Exclusión en América Latina y el Caribe. BID, IPES, 2008. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Distribución de los jóvenes afrocolombianos por zona geográfica, según 
departamento 
2005 

Zona urbana  Zona rural  Total 
Departamento 

Casos  %  Casos  %  Casos  % 

Amazonas  243 95,67 11 4,33 254  0,023

Antioquia  124.644 82,32 26.775 17,68 151.419  14,001

Arauca  1.226 83,86 236 16,14 1.462  0,135

Atlántico  56.385 98,69 751 1,31 57.136  5,283

Bogotá  25.525 99,97 7 0,03 25.532  2,361

Bolívar  119.224 94,90 6.403 5,10 125.627  11,616

Boyacá  2.181 59,92 1.459 40,08 3.640  0,337

Caldas  3.425 68,69 1.561 31,31 4.986  0,461

Caquetá  1.473 53,86 1.262 46,14 2.735  0,253

Casanare  776 82,29 167 17,71 943  0,087

Cauca  40.995 63,72 23.339 36,28 64.334  5,948

Cesar  20.928 82,34 4.489 17,66 25.417  2,350

Choco  58.824 78,02 16.573 21,98 75.397  6,971

Córdoba  27.585 59,65 18.661 40,35 46.246  4,276

Cundinamarca  13.123 81,00 3.079 19,00 16.202  1,498

Guainía  28 100,00 ‐ 0,00 28  0,003

Guaviare  474 86,50 74 13,50 548  0,051

Huila  1.485 53,92 1.269 46,08 2.754  0,255

La guajira  21.927 97,27 615 2,73 22.542  2,084

Magdalena  23.759 89,52 2.782 10,48 26.541  2,454

Meta  3.726 84,72 672 15,28 4.398  0,407

Nariño  50.381 71,61 19.974 28,39 70.355  6,505

Norte de Santander  4.901 86,51 764 13,49 5.665  0,524

Putumayo  1.980 65,07 1.063 34,93 3.043  0,281

Quindío  2.892 94,54 167 5,46 3.059  0,283

Risaralda  9.596 89,17 1.165 10,83 10.761  0,995

San Andrés  6.396 82,91 1.318 17,09 7.714  0,713

Santander  10.701 71,77 4.210 28,23 14.911  1,379

Sucre  25.086 84,86 4.476 15,14 29.562  2,733

Tolima  2.731 76,37 845 23,63 3.576  0,331

Valle del cauca  262.695 95,76 11.645 4,24 274.340  25,366

Vaupés  50 96,15 2 3,85 52  0,005

Vichada  202 59,76 136 40,24 338  0,031

TOTAL  925.567 85,58 155.950 14,42 1.081.517  100
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
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ANEXO B. Distribución porcentual de la población censada por pertenencia étnica, 
respecto a la población total por departamento 
2005 

Afrocolombianos  Indígena  Rom 
Sin Pertenencia 

Étnica Departamento 

Total  %  Total  %  Total  %  Total  % 

Total 

Chocó  286.011  82,12 44.127 12,67 1 0,00 18.160 5,21  348.299
San Andrés  33.861  56,98 62 0,10 ‐ ‐ 25.501 42,91  59.424
Bolívar  497.667  27,61 2.066 0,11 911 0,05 1.301.650 72,22  1.802.294
Valle  1.092.169  27,20 22.313 0,56 717 0,02 2.899.852 72,22  4.015.051
Cauca  256.022  22,20 248.532 21,55 1 0,00 648.730 56,25  1.153.285
Nariño  270.530  18,80 155.199 10,79 89 0,01 1.013.075 70,41  1.438.893
Sucre  121.738  16,08 82.934 10,96 59 0,01 552.270 72,95  757.001
La Guajira  91.773  14,82 278.212 44,94 1 0,00 249.149 40,24  619.135
Córdoba  192.051  13,21 151.064 10,39 29 0,00 1.110.321 76,39  1.453.465
Cesar  105.412  12,12 44.835 5,15 15 0,00 719.616 82,73  869.878
Antioquia  593.726  10,88 28.914 0,53 75 0,00 4.836.203 88,59  5.458.918
Atlántico  227.251  10,84 27.972 1,33 1.975 0,09 1.839.491 87,73  2.096.689
Magdalena  110.349  9,83 9.045 0,81 1 0,00 1.003.728 89,37  1.123.123
Guaviare  2.883  5,85 2.117 4,30 ‐ ‐ 44.281 89,85  49.281
Putumayo  11.630  5,47 44.515 20,94 ‐ ‐ 156.462 73,59  212.607
Risaralda  43.562  5,09 24.810 2,90 1 0,00 787.275 92,01  855.648
Arauca  5.925  4,05 3.279 2,24 ‐ ‐ 137.104 93,71  146.308
Caquetá  11.670  3,74 5.026 1,61 3 0,00 295.460 94,65  312.159
Cundinamarca  73.651  3,37 7.401 0,34 30 0,00 2.105.457 96,29  2.186.539
Santander  60.008  3,15 2.389 0,13 139 0,01 1.841.979 96,72  1.904.515
Vichada  1.126  2,83 17.663 44,35 ‐ ‐ 21.036 52,82  39.825
Meta  17.983  2,56 8.988 1,28 3 0,00 675.816 96,16  702.790
Caldas  22.659  2,54 38.271 4,30 ‐ ‐ 830.114 93,16  891.044
Quindío  12.744  2,46 2.145 0,41 37 0,01 502.852 97,12  517.778
Amazonas  868  1,98 19.000 43,43 ‐ ‐ 23.876 54,58  43.744
Norte de Santander  22.123  1,85 7.247 0,61 187 0,02 1.166.702 97,53  1.196.259
Vaupés  270  1,55 11.587 66,65 1 0,01 5.527 31,79  17.385
Bogotá  97.885  1,49 15.032 0,23 523 0,01 6.450.329 98,27  6.563.769
Casanare  4.004  1,44 4.102 1,48 18 0,01 269.963 97,08  278.087
Boyacá  16.646  1,39 5.859 0,49 14 0,00 1.174.296 98,12  1.196.815
Tolima  15.831  1,22 55.987 4,32 25 0,00 1.222.823 94,45  1.294.666
Huila  11.544  1,17 10.335 1,05 2 0,00 962.988 97,78  984.869
Guainía  185  1,04 11.595 64,90 ‐ ‐ 6.085 34,06  17.865

Total  4.311.757  10,62  1.392.623  3,43  4.857  0,01  34.898.171  85,94  40.607.408 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
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ANEXO C. Distribución porcentual de  la población censada por departamento, de 
respecto a la población total por pertenencia étnica. 
2005 

Afrocolombianos  Indígena  Rom 
Sin Pertenencia 

Étnica Departamento 

Total  %  Total  %  Total  %  Total  % 

Total 

 Valle  1.092.169  25,33 22.313 1,60 717 14,76 2.899.852  8,31  4.015.051
 Antioquia  593.726  13,77 28.914 2,08 75 1,54 4.836.203  13,86  5.458.918
 Bolívar  497.667  11,54 2.066 0,15 911 18,76 1.301.650  3,73  1.802.294
 Chocó  286.011  6,63 44.127 3,17 1 0,02 18.160  0,05  348.299
 Nariño  270.530  6,27 155.199 11,14 89 1,83 1.013.075  2,90  1.438.893
 Cauca  256.022  5,94 248.532 17,85 1 0,02 648.730  1,86  1.153.285
 Atlántico  227.251  5,27 27.972 2,01 1.975 40,66 1.839.491  5,27  2.096.689
 Córdoba  192.051  4,45 151.064 10,85 29 0,60 1.110.321  3,18  1.453.465
 Sucre  121.738  2,82 82.934 5,96 59 1,21 552.270  1,58  757.001
 Magdalena  110.349  2,56 9.045 0,65 1 0,02 1.003.728  2,88  1.123.123
 Cesar  105.412  2,44 44.835 3,22 15 0,31 719.616  2,06  869.878
 Bogotá  97.885  2,27 15.032 1,08 523 10,77 6.450.329  18,48  6.563.769
 La Guajira  91.773  2,13 278.212 19,98 1 0,02 249.149  0,71  619.135
 Cundinamarca  73.651  1,71 7.401 0,53 30 0,62 2.105.457  6,03  2.186.539
 Santander  60.008  1,39 2.389 0,17 139 2,86 1.841.979  5,28  1.904.515
 Risaralda  43.562  1,01 24.810 1,78 1 0,02 787.275  2,26  855.648
 San Andrés  33.861  0,79 62 0,00 ‐ ‐ 25.501  0,07  59.424
 Caldas  22.659  0,53 38.271 2,75 ‐ ‐ 830.114  2,38  891.044
 Norte de Santander  22.123  0,51 7.247 0,52 187 3,85 1.166.702  3,34  1.196.259
 Meta  17.983  0,42 8.988 0,65 3 0,06 675.816  1,94  702.790
 Boyacá  16.646  0,39 5.859 0,42 14 0,29 1.174.296  3,36  1.196.815
 Tolima  15.831  0,37 55.987 4,02 25 0,51 1.222.823  3,50  1.294.666
 Quindío  12.744  0,30 2.145 0,15 37 0,76 502.852  1,44  517.778
 Caquetá  11.670  0,27 5.026 0,36 3 0,06 295.460  0,85  312.159
 Putumayo  11.630  0,27 44.515 3,20 ‐ ‐ 156.462  0,45  212.607
 Huila  11.544  0,27 10.335 0,74 2 0,04 962.988  2,76  984.869
 Arauca  5.925  0,14 3.279 0,24 ‐ ‐ 137.104  0,39  146.308
 Casanare  4.004  0,09 4.102 0,29 18 0,37 269.963  0,77  278.087
 Guaviare  2.883  0,07 2.117 0,15 ‐ ‐ 44.281  0,13  49.281
 Vichada  1.126  0,03 17.663 1,27 ‐ ‐ 21.036  0,06  39.825
 Amazonas  868  0,02 19.000 1,36 ‐ ‐ 23.876  0,07  43.744
 Vaupés  270  0,01 11.587 0,83 1 0,02 5.527  0,02  17.385
 Guainía  185  0,00 11.595 0,83 ‐ ‐ 6.085  0,02  17.865

 Total  4.311.757  100  1.392.623  100  4.857  100  34.898.171  100  40.607.408 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
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ANEXO D. Distribución  de  los  jóvenes  hombres  afrocolombianos  por  causas  de 
migración, según edad 
2005 

Edad en 
grupos 

quinquenales 

Dificultad 
conseguir 
trabajo 

Riesgo de 
desastre 
natural 

Amenaza 
para su vida 

Necesidad 
de 

educación 

Motivos de 
salud 

Razones 
familiares 

Miembro pueblo 
nómada u otra 

razón 

 0 a 4 años  4,92  12,71  9,25  8,04  12,46  11,14  6,70 

 5 a 9 años  5,24  10,22  10,95  9,80  8,76  14,21  9,99 

 10 a 14 años  5,40  10,46  11,89  12,76  8,21  12,19  9,15 

 15 a 19 años  7,93  10,58  10,97  18,48  8,44  9,22  8,78 

 20 a 24 años  14,22  9,38  9,18  17,01  8,82  9,21  10,88 

 25 a 29 años  14,88  8,13  7,82  8,43  8,29  9,81  11,40 

 30 a 34 años  12,32  7,54  7,21  5,21  7,02  8,77  11,03 

 35 a 39 años  10,63  6,75  7,16  4,55  6,51  7,42  9,87 

 40 a 44 años  7,86  5,59  6,07  3,77  5,94  5,61  7,67 

 45 a 49 años  5,75  4,74  5,33  3,18  4,87  3,89  4,91 

 50 a 54 años  3,90  3,68  4,13  2,44  4,13  2,72  3,36 

 55 a 59 años  2,68  2,64  2,90  1,72  3,49  1,91  2,29 

 60 a 64 años  1,65  2,09  2,03  1,22  2,77  1,28  1,45 

 65 a 69 años  1,25  1,99  2,15  1,32  3,65  1,00  1,09 

 70 a 74 años  0,67  1,43  1,36  0,90  2,25  0,67  0,67 

 75 a 79 años  0,41  1,06  0,87  0,57  2,09  0,49  0,42 

 80 años o más  0,30  1,00  0,72  0,59  2,30  0,46  0,33 
Total  100  100  100  100  100  100  100 

Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
 
 
ANEXO E. Distribución  de  las  jóvenes  mujeres  afrocolombianos  por  causas  de 
migración, según edad 
2005 

Edad en 
grupos 

quinquenales 

Dificultad 
conseguir 
trabajo 

Riesgo de 
desastre 
natural 

Amenaza 
para su vida 

Necesidad 
de 

educación 

Motivos de 
salud 

Razones 
familiares 

Miembro 
pueblo 

nómada u 
otra razón 

 0 a 4 años  5,38  13,18  9,04  7,64  12,29  9,58  6,46 

 5 a 9 años  5,69  9,95  11,17  9,28  8,35  12,51  9,92 

 10 a 14 años  6,01  10,24  11,97  14,59  7,41  10,87  9,24 

 15 a 19 años  10,14  9,66  10,40  20,78  8,31  10,89  9,26 

 20 a 24 años  15,68  8,39  8,98  15,54  8,33  11,74  11,07 

 25 a 29 años  15,19  8,64  7,96  7,31  7,80  10,88  12,09 

 30 a 34 años  11,79  7,91  8,00  5,16  7,10  8,85  10,76 

 35 a 39 años  9,42  6,95  7,66  4,62  6,83  6,94  9,39 

 40 a 44 años  6,97  6,00  6,40  3,75  5,38  5,19  7,23 

 45 a 49 años  5,18  4,82  5,17  2,95  4,94  3,68  4,83 

 50 a 54 años  3,27  3,60  3,79  2,34  4,49  2,57  3,30 

 55 a 59 años  1,99  2,64  2,84  1,75  4,06  1,86  2,35 

 60 a 64 años  1,12  2,03  1,83  1,17  3,30  1,31  1,43 

 65 a 69 años  0,88  2,24  1,95  1,13  3,61  1,18  1,08 

 70 a 74 años  0,56  1,59  1,15  0,82  2,93  0,79  0,75 

 75 a 79 años  0,40  1,07  0,84  0,55  2,24  0,57  0,46 

 80 años o más  0,32  1,07  0,86  0,62  2,62  0,59  0,38 

Total  100  100  100  100  100  100  100 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
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ANEXO F. Distribución  de  los  jóvenes  afrocolombianos,  por  causa  de migración, 
según departamentos 
2005 

Causa del cambio del lugar residencia 

Departamento  Dificultad 
conseguir 
trabajo 

Riesgo de 
desastre 
natural 

Amenaza 
para su 
vida 

Necesidad 
de 

educación 
Motivos 
de salud 

Razones 
familiares 

Miembro pueblo 
nómada u otra 

razón 

Antioquia  14,78%  12,22%  10,12%  14,31%  9,28%  16,55%  16,49% 

Atlántico  3,33%  1,77%  1,74%  3,32%  1,57%  4,71%  2,25% 

Bogotá  8,13%  1,57%  2,96%  6,64%  3,20%  5,24%  6,20% 

Bolívar  5,86%  5,17%  4,55%  6,71%  3,44%  7,98%  4,19% 

Boyacá  0,45%  0,13%  0,18%  0,36%  0,37%  0,28%  0,38% 

Caldas  0,66%  0,50%  0,34%  1,01%  0,56%  0,52%  0,72% 

Caquetá  0,47%  0,74%  1,05%  0,56%  0,70%  0,41%  0,14% 

Cauca  3,14%  3,21%  3,71%  4,80%  3,59%  3,77%  2,14% 

Cesar  2,29%  0,83%  1,91%  1,51%  1,04%  1,79%  2,05% 

Córdoba  2,33%  1,67%  1,38%  2,01%  1,62%  2,71%  2,30% 

Cundinamarca  2,13%  0,86%  1,03%  1,01%  1,32%  1,52%  1,68% 

Chocó  10,61%  33,82%  22,74%  16,35%  34,06%  6,89%  2,56% 

Huila  0,32%  0,17%  0,42%  0,23%  0,25%  0,18%  0,15% 

La Guajira  2,34%  1,01%  1,90%  2,66%  1,24%  1,60%  3,46% 

Magdalena  1,57%  1,19%  1,58%  1,20%  0,84%  1,53%  1,36% 

Meta  0,89%  0,33%  1,01%  0,72%  0,46%  0,70%  0,83% 

Nariño  6,73%  11,75%  9,72%  7,77%  11,43%  4,20%  2,84% 
Norte de 
Santander 

0,67%  0,41%  0,80%  0,98%  0,43%  0,65%  1,63% 

Quindío  0,56%  1,64%  0,46%  0,55%  0,22%  0,51%  0,75% 

Risaralda  1,53%  1,38%  2,26%  1,89%  0,77%  1,53%  2,09% 

Santander  1,88%  0,84%  0,84%  2,29%  0,88%  1,89%  2,02% 

Sucre  1,07%  0,64%  2,19%  1,01%  0,58%  1,34%  0,83% 

Tolima  0,36%  0,20%  0,34%  0,35%  0,24%  0,49%  0,40% 

Valle  26,49%  15,65%  24,72%  20,02%  19,39%  31,65%  41,46% 

Arauca  0,21%  0,38%  0,22%  0,17%  0,41%  0,16%  0,06% 

Casanare  0,20%  0,07%  0,10%  0,13%  0,10%  0,16%  0,08% 

Putumayo  0,68%  1,29%  1,45%  0,82%  1,45%  0,34%  0,36% 

San Andrés  0,15%  0,43%  0,18%  0,47%  0,36%  0,59%  0,53% 

Amazonas  0,00%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,01% 

Guainía  0,00%  ‐  0,01%  0,01%  ‐  0,00%  ‐ 

Guaviare  0,11%  0,12%  0,06%  0,08%  0,18%  0,09%  0,03% 

Vaupés  0,01%  ‐  0,01%  0,02%  0,01%  0,00%  0,00% 

Vichada  0,03%  0,02%  0,02%  0,06%  0,01%  0,01%  0,02% 

Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00% 

Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 
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ANEXO G. Movimientos migratorios de jóvenes afrocolombianos por departamentos de Origen y Destino 
2005 
 
 

   DESTINO    
   “Lugar de residencia al momento del censo”.    

   Antioquia  Atlántico  Bolívar  Cauca  Cesar  Córdoba  Chocó 
La 

Guajira 
Nariño  Sucre  Valle 

San 
Andrés 

    
 

Antioquia 
142.827  89  341  42  18  512  801  93  103  65  641  21 

 Atlántico  299  54.949  492  9  152  105  17  372  36  60  161  54 

 Bolívar  527  630  121.915  20  190  226  26  166  51  226  138  70 

 Cauca  43  4  10  57.598  2  3  4  1  119  7  3.862  1 

 Cesar  55  150  195  7  24.177  14  3  467  2  12  41  2 

 Córdoba  1.524  134  528  8  23  44.916  40  140  21  182  59  7 

 Chocó  3.164  44  76  28  11  43  68.106  2  21  18  1.596  2 

 La 
Guajira 

84  99  79  1  167  28  1  20.563  1  22  20  ‐ 

 Nariño  98  ‐  14  256  ‐  10  4  2  65.631  6  2.242  1 

 Sucre  314  197  682  2  24  161  8  126  10  28.811  28  9 
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 Valle  372  27  78  967  9  13  122  55  714  15  260.849  20 

     

 San 
Andrés  95  65  153  1  1  5  2  1  1  4  43  7.457 

Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005. 


