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Introducción

Este capítulo presenta la construcción del sistema estadístico étnico-racial referi-
do a las poblaciones indígenas y afrodescendientes o negras en Colombia a partir 
del censo de 1993. Interesa señalar que desde sus inicios la tensión entre lo étnico 
y lo racial ha sido parte de esa construcción debido al peso demográfico que en la 
sociedad colombiana tienen tanto la población indígena como la afrodescendiente 
o negra2. En fuerte interacción con el componente sociodemográfico también ha 
operado la representación sociohistórica de la nación colombiana en la larga du-
ración, desde el período colonial, la etapa republicana (siglo xix y comienzos del 

1 Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia; magíster en Ciencia Política de la Universidad 
de los Andes; profesor titular y emérito de la Universidad del Valle (Departamento de Ciencias So-
ciales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas); investigador emérito del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología desde 2022. Colaboraron en la edición del texto los estudiantes de Sociología de la 
Universidad del Valle, Luis Ángel Guarín y Paulo Andrés López; y Sociología de la Universidad de 
Caldas, Yeferson Duván Cuatín. Los mapas estuvieron a cargo del economista Luis Gabriel Quiroz.
2 En este texto se emplean los términos población afrodescendiente y negra como equivalentes. 
También se aplica al término población afrocolombiana. Otro término que se usa es “gente negra” 
(Wade, 1997; Barbary y Urrea 2004). La expresión afrodescendiente procede de la declaración de 
Durban en 2001 (Durban, 2002). De acuerdo con la Constitución de 1991, los grupos raizales de las 
islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Palenque, de Palenque de San Basilio (Departa-
mento de Bolívar) son grupos étnicos, pero se reconoce que forman parte de la población negra o 
afrodescendiente colombiana; de ahí el término utilizado por el dane, en los resultados del Censo 
2018, bajo el nombre de narp (Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera) (dane, 2019b). Duran-
te el período colonial y la primera mitad del siglo xix y hasta la abolición de la esclavitud en 1851 
los términos utilizados eran población esclava, negra, manumisa o liberta, y también “libres”. En 
las categorías de los censos de población de 1912 y 1918 (tabla 1) la población mestiza se clasificó 
racialmente como “mezclada”, lo cual aludía a la mezcla de “blancos” e “indígenas”, “blancos” y 
“negros”, “indígenas y “negros”. La población indígena también ha sido designada de “salvaje”, 
“indio” y aborigen. 
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xx), y los siglos xx y xxi, alrededor de una sociedad que se representa como predo-
minantemente mestiza-blanca (Wade, 2022)3. 

En Colombia el mestizaje valoriza lo blanco frente a lo negro y lo indígena, lo 
cual ha sido característico en la formación del modelo pigmentocrático de la socie-
dad, diferente a los patrones mexicano y brasileño, y más cercano al argentino-eu-
ropeo (Urrea-Giraldo, Viáfara y Viveros, 2019). Mientras en México el mestizaje 
está asociado a una narrativa indigenista y en Brasil se ha expresado en la “armo-
nía racial”, en Colombia predomina la narrativa de una sociedad “blanca-mestiza” 
de herencia española. Las poblaciones indígena y negra siempre han estado en 
segundo plano y esto ha afectado sus estadísticas con importantes subregistros y 
omisión censal. Para la población afrodescendiente cfr. Urrea-Giraldo et al. (2022) 
y dane (2024 A)4; y para las poblaciones indígena y afrodescendiente en las esta-
dísticas vitales Loja (2024). 

Este sistema de estadísticas étnico-raciales requiere necesariamente una pobla-
ción de referencia, la cual aparece claramente en los censos de los años 2005 y 2018. 
Se trata de la población que en el módulo étnico-racial del censo 2005 correspon-
de al código 6, “ninguno de los anteriores”, y en el censo 2018 (el mismo código) 
como “ningún grupo étnico” (tabla 1, categorías y preguntas, censos 2005 y 2018). 
En realidad, de esa manera son tres grandes grupos étnico-raciales, para efectos de 
realizar un ejercicio comparativo5. Ese tercer grupo es el que más se aproxima a una 
población “blanca-mestiza”, como muy bien lo utiliza Loja (2024), y de acuerdo con 

3 Ver las referencias que recoge Wade (1997) del intelectual colombiano del siglo xix José María 
Samper (1861, p. 299) quien aludió a la “obra maravillosa de la mezcla de las razas”, y de los minis-
tros de salud y educación respectivamente de la República Liberal, Jorge Bejarano (Muñoz Rojas, 
2011) y Luis López de Mesa (1970 [1934], p. 7), aludiendo a un ideal de mestizaje “blanqueado”, 
diferente a un mestizaje negro o indígena. 
4 Según Urrea-Giraldo et al. (2022), como parte del efecto del subregistro de la población negra existe 
el fenómeno de la alteridad de la identidad étnica por autorreconocimiento en el operativo censal 
(censo 2018), generando un “blanqueamiento” de la población entre los censos 2005 y 2018. 
5 Otro grupo étnico reconocido en términos constitucionales en Colombia es la población Rrom o 
gitana. Sin embargo, como ya se advirtió, este artículo se enfoca en las estadísticas de indígenas 
y negros o afrodescendientes por constituir las minorías étnico-raciales de mayor peso demográ-
fico después del grupo mayoritario, o sea, la población que se autorreconoce bajo una categoría 
cercana a “blanca-mestiza” (Urrea, Viáfara y Viveros, 2029). Según la tabla 1, en el censo de 1993 
la población indígena y negra fue del 3,13% sobre el total de la población colombiana, en el censo 
2005 fue del 14,06%, y en el censo de 2018 del 10,9%. Por el contrario, en el censo 2005 la po-
blación Rrom o gitana fue del 0,012% y en el censo 2018 del 0,006% (dane, 2019 C). Además, las 
poblaciones raizal y palenquera constituyen un segmento muy pequeño de la población afrodes-
cendiente. En el censo de 2005 el resultado fue raizal 0,72% y palenquera 0,17%, y en el censo de 
2018 la piblación raizal fue del 0,86% y la palenquera del 0,22% (dane, 2019b). 
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Urrea-Giraldo, Viáfara y Viveros (2019), en términos de colores de piel, se agrupa en 
los colores más claros de la paleta de colores de perla6.

El texto está organizado de la siguiente manera: en primer lugar se hace una 
breve introducción de la construcción y las características de las estadísticas étni-
co-raciales en Colombia; en segundo lugar se analiza la Constitución de 1991 y el 
sistema estadístico étnico-racial; en tercer lugar se señalan las líneas de tiempo y 
se presenta la tabla 1 de censos y categorías censales para las poblaciones indíge-
na y negra; en cuarto lugar se introducen los indicadores sociodemográficos para 
las tres poblaciones, y se exponen las estimaciones de esperanza de vida de Loja 
(2024) a partir de las estadísticas vitales (mortalidad); el quinto punto señala la 
distribución espacial de las tres poblaciones durante los años 2005 y 2018, y los 
mapas de las poblaciones indígena y negra por departamento y porcentaje de las 
dos poblaciones sobre el total departamental; en sexto lugar se presentan algunos 
indicadores de mercado de trabajo para las tres poblaciones; el séptimo punto 
trata de las territorialidades étnicas; en octavo lugar se exponen las conclusiones, 
y, finalmente, se relaciona la bibliografía. 

1. La Constitución de 1991 y la aparición de un 
sistema estadístico étnico-racial en Colombia

El sistema estadístico étnico en Colombia surgió como resultado de la Constitu-
ción de 1991, la cual introdujo el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad 
colombiana. Debido a ello, el censo de 1993 incluyó por primera vez un módulo 
de autorreconocimiento aplicado a toda la población, en consonancia con el Con-
venio 169 de la oit de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales. De esa manera el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) incorporó la variable 
étnica en el censo de población y abrió la posibilidad para desarrollar un sistema 
estadístico de las poblaciones indígena y afrodescendiente o negra, incluyendo a 
raizales y palenqueros, y la población Rom o gitana. 

A partir de la Constitución de 1991 se institucionalizaron los términos pobla-
ciones étnicas, grupos étnicos y minorías étnicas, con un sobre énfasis culturalista, 
no solo para los pueblos indígenas, sino también para los negros o afrodescen-
dientes, lo cual se cristalizó en el censo de 1993 y se continuó utilizando en los 
censos de 2005 y 2018, a pesar de su cambio metodológico con respecto al de 1993 
(tabla 1). Solo a partir del año 2022 el dane comenzó a incluir el término étnico-ra-
cial en algunos indicadores (mercado de trabajo). Los cambios en los censos 2005 

6 Perla: proyecto etnicidad y raza en América Latina.
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y 2018 incluyeron en su enunciado el término rasgos físicos y las categorías de 
respuesta negro(a), mulato(a) como opción de autorreconocimiento. Es por ello 
que a lo largo del texto me refiero al término étnico sobre todo en el caso del cen-
so de 1993 y las estadísticas vitales, pero para los siguientes censos utilizo más el 
término estadísticas étnico-raciales. 

Sin embargo, fue sobre todo a partir del Censo 2005 que el nuevo módulo ét-
nico-racial censal (tabla 1, categorías y preguntas, Censo 2005) se incluyó en la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (geih, 2007; ver en metadatos el cuestionario 
sobre características generales de la población, dane, 2007)7, a partir de 2008 en 
las estadísticas vitales (Calderón et al. sf; Loja, 2024), y desde 2012 en la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida (ecv), en especial en las encuestas de 2018 y 2023, así 
como en las encuestas de consumos culturales de los años 2012 y 2020. También 
hay que resaltar la inclusión de las categorías étnico-raciales del Censo 2005 en el 
Tercer Censo Nacional Agropecuario de Colombia de 20148. Por otra parte, el dane 
ha puesto en marcha un registro multidimensional Wayúu9 y seguirá con el pueblo 
Kankuamo. 

Para comprender el enorme cambio que significó el autorreconocimiento en el 
Censo de 1993 para todas las personas del hogar10 con respecto a las representa-
ciones censales anteriores de las poblaciones indígenas y negras (tabla 1), es útil 
recorrer las líneas de tiempo de los censos de estos dos grupos a partir del Censo 
de 1778, en cuanto a la manera como se han representado ambos grupos y los cri-
terios de clasificación según el contexto ideológico de la época. 

7 Ya que se incluye el mismo módulo étnico-racial del Censo de 2005.
8 En el Tercer cna 2014 se aplicó el módulo étnico-racial para los hogares de las unidades de ex-
plotación agropecuaria, forestal y minera (área rural dispersa). Ver cuestionario Tercer Censo Na-
cional Agropecuario en https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/513/related_materials.
9 El Registro Multidimensional Wayúu del dane es la primera operación estadística enfocada en un 
pueblo indígena del país. Ver también el estudio sociodemográfico del pueblo Wayúu (dane, 2021). 
10 Es preciso señalar que se trata de un autorreconocimiento que funciona para las personas de 
quince años y más en el hogar. Para las personas menores de quince años o miembros adultos con 
limitaciones cognitivas funciona el heterorreconocimiento realizado por una persona de quince 
años y más en el hogar. 

https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/513/related_materials


91La construcción del sistema estadístico étnico-racial a partir del Censo de 1993 …

2. Líneas de tiempo de los censos de población para las 
poblaciones indígena y negra desde finales del siglo xviii

La figura 1 permite observar cómo, entre el Censo colonial de 1778 durante el régi-
men borbónico y los censos republicanos de 1825, 1835, 1843 y 1851, la población 
indígena se contaba bajo una representación racial denominada heterorreconoci-
miento, en un esquema del concepto de raza que viene desde el siglo xviii, a partir de 
las clasificaciones taxonómicas de Linneo según el modelo fenotípico (Hering To-
rres, 2007)11. En los censos de 1858, 1871 y 1905 no aparecen registros de población 
indígena. Hay que tener en cuenta que entre los censos de 1858 y 1871 los gobiernos 
de orientación liberal y federal habían profundizado las políticas de parcelación de 
los resguardos para abrir al mercado de tierras a favor de grandes terratenientes (Pi-
neda, 2017). El censo de 1905 no tiene registro sobre indígenas, pero en 1890 el go-
bierno Conservador de la Regeneración formuló la Ley 89 de 1890, “por la cual se de-
termina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose 
a la vida civilizada y para ello le impone a todos los pueblos indígenas llevar a cabo 
censos propios anuales cuyos resultados deben entregarse cada año a la autoridad” 
(Pineda, 2017). Aquí aparecen los censos propios por cada resguardo. Según la tabla 
1, para ese censo se utilizaron categorías raciales (blanco, negro, indígena, mezcla-
do), aunque no fueron registrados. Los censos de 1912 y 1918 volvieron a contar 
población indígena mediante heterorreconocimiento fenotípico, con la utilización 
de las mismas categorías raciales. El censo de 1928 no levantó información sobre 
población indígena, si bien los indígenas continuaron representados como un grupo 
racial. Con el advenimiento de la República Liberal (1930-1946) por vez primera, en 
lugar del fenotipo, los indígenas se representaron mediante heterorreconocimiento 
como un grupo étnico a partir de la lengua y los territorios que se reconocían como 
indígenas. Los censos de 1951 y 1964 continuaron con este último tipo de represen-
tación de lo indígena. Hay que resaltar la creación del dane en 1951. El censo de 1973 
introdujo los rasgos culturales y se mantuvo el heterorreconocimiento (tabla 1). El 
censo de 1985 introdujo por vez primera el autorreconocimiento y la pertenencia 
solamente para la gente indígena, bajo la consideración de vivir en un territorio es-
pecífico de la comunidad o grupo (tabla 1). Los censos de 1993, 2005 y 2018 presen-
taron como cambio fundamental el autorreconocimiento en una pregunta dirigida 
a toda la población colombiana urbana y rural. Antes solo se contaba la población 
indígena en los territorios rurales de concentración de resguardos. Para el censo de 
1993 la población indígena y la que se reconocía “comunidad negra” eran etnias. En 

11 Este ejercicio clasificatorio aplica igualmente a la población negra o afrodescendiente. 
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los censos 2005 y 2018 hubo un significativo cambio metodológico, ya que se inclu-
yeron los rasgos físicos en el enunciado de la pregunta y los términos negro(a) y mu-
lato(a) le dieron una connotación racial a las categorías del autorreconocimiento. 

La figura 2 muestra que el censo colonial de 1778, y los censos republicanos de 
1825, 1843 y 1851 identificaron a la población negra por heterorreconocimiento 
mediante los rasgos fenotípicos observados (tabla 1), y antes de 1851 por la con-
dición de persona esclava, manumisa o “libre”, además de los rasgos fenotípicos 
bajo la clasificación de raza negra, o sus combinaciones coloniales que se repro-
ducían cotidianamente durante los siglos xix y xx: zambo, mulato, pardo (Conde, 
2009), términos de mezclas raciales. Sin embargo, en la mayor parte de los censos 
de los siglos xix y xx la población negra estuvo ausente. Como hipótesis se puede 
adelantar que la invisibilidad estadística de la gente negra a partir de los censos de 
1864, 1871, 1905 y 1928 fue un efecto de la abolición de la esclavitud (1851), pero 
también desde la década de los años 30 del siglo pasado, con la República Liberal, 
la exaltación indigenista como política de Estado dejó de lado a los afrodescen-
dientes (Flórez Bolívar, 2019, p. 102), lo que se prolongó hasta el censo de 1985. 
Después de quedar “libre” la gente negra fue invisibilizada y se hizo invisible a fin 
de enfrentar la discriminación racial, y de esa forma se representó como mezclada 
o blanqueada, como en el Caribe colombiano y venezolano, a través del término 
moreno(a). La excepción son los censos de 1912 y 1918 cuando se registró bajo la 
categoría de “raza negra” por heterorreconocimiento, mediante los rasgos feno-
típicos, reafirmando la jerarquía racial colombiana que viene del orden colonial. 

Sin embargo, con el efecto del multiculturalismo de la Constitución de 1991 
recuperó su visibilidad en el censo de 1993 por autorreconocimiento mediante el 
término “comunidad negra”, pero en calidad de una etnia, ya sea urbana o rural. 
Del mismo modo, como se señaló para la población indígena por autorreconoci-
miento, los censos de 2005 y 2018 introdujeron un cambio metodológico en la visi-
bilización de la población negra gracias al criterio de rasgos físicos en el enunciado 
de la pregunta (“de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, es o se reconoce 
como…”), y el empleo de las categorías negro(a) y mulato(a) (tabla 1). Esto signi-
ficó una perspectiva étnica-racial y no simplemente étnica, sobre todo tratándose 
de la gente negra, lo que no desconoce la existencia de organizaciones territoriales 
étnicas de la gente negra, como los Territorios Colectivos de Comunidades Negras 
(tccn) y las organizaciones que los dirigen, los consejos comunitarios. 
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Figura 1. Línea de tiempo de operativos censales y 
reconocimiento de la población indígena en Colombia
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Figura 2. Línea de tiempo de operativos censales y reconocimiento 
de la población negra o afrodescendiente en Colombia

Tabla 1. Censos de Población en Colombia: totales y porcentajes 
de poblaciones indígena y negra y criterios de identificación de 

las poblaciones indígena, negra y no étnica o blanca-mestiza

Año Total Población 
indígena %

Población 
negra o 

afrodescendiente
% Criterio principal para definir a 

la población indígena y negra Categorías y preguntas

1905 4.355.477 Heterorreconocimiento 
todas las personas

Ninguno. Aunque no incluyó las categorías 
indígena y negra, estas poblaciones se 
representaban como razas en este censo(*) 

1912 5.072.604 344.198 6,79 322.499 6,4 Heterorreconocimiento 
todas las personas

Raza: 1. Blanco, 2. Negro, 3. 
Indígena y 4. Mezclado 

1918 5.855.077 158.428 2,71 402.196 6,9 Heterorreconocimiento 
todas las personas

Raza: 1. Blanco, 2. Negro, 3. 
Indígena y 4. Mezclado 
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Año Total Población 
indígena %

Población 
negra o 

afrodescendiente
% Criterio principal para definir a 

la población indígena y negra Categorías y preguntas

1928 7.851.110 Ninguno 

1938 8.701.816 100.422 1,15 Heterorreconocimiento 
(solamente indígenas)

Preguntas y asociaciones del entrevistador, 
por el tipo de lengua y la ubicación rural. 
Indígenas como grupo étnico 

1951 11.548.172 157.791 1,37 Heterorreconocimiento 
(solamente indígenas)

Preguntas y asociaciones del entrevistador, 
por el tipo de lengua y la ubicación rural. 
Indígenas como grupo étnico 

1964 17.484.508 119.180 0,68 Heterorreconocimiento 
(solamente indígenas)

Preguntas y asociaciones del entrevistador, 
por el tipo de lengua y la ubicación rural. 
Indígenas como grupo étnico 

1973 20.666.920 383.629 1,86 Heterorreconocimiento 
(solamente indígenas)

Indígena es la persona perteneciente a un 
grupo caracterizado por rasgos culturales 
de origen prehispánico y con una economía 
de autoconsumo, en áreas previamente 
establecidas. Indígenas como grupo étnico 

1985 30.062.200 237.759 0,79 Autorreconocimiento 
(solamente indígenas)

Criterio de autorreconocimiento y de 
pertenencia a la gente indígena y a la 
consideración de vivir en un territorio 
especifico de la comunidad o grupo. 
Indígenas como grupo étnico 

1993 33.109.840 532.233 1,61 502.343 1,52 Autorreconocimiento 
(toda la población)

¿Pertenece a alguna etnia, grupo indígena 
o comunidad negra? 1. Sí. ¿A cuál?, 2. No 
Poblaciones indígenas y negras son grupos 
étnicos. La población que responde la opción 
2. No, se clasifica como no étnica 

2005 41.468.384 1.392.623 3,4 4.311.757 10,6 Autorreconocimiento 
(toda la población)

¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos 
físicos es o se reconoce cómo?: (1). Indígena, 
(2) Rrom, (3) Raizal del Archipiélago, 
(4) Palenquero, (5) Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o afrodescendiente (6) 
Ninguno de las anteriores. El componente 
racial entra a formar parte de la identidad 
debido a las categorías negro(a), mulato(a) 

2018 44.164.417 
(**) 1.905.617 4,3 2.982.224 6,8 Autorreconocimiento 

(toda la población)

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos 
físicos, es o se reconoce como: (1) Indígena, 
(2) Rrom, (3) Raizal del Archipiélago, 
(4) Palenquero, (5) Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o afrodescendiente, (6) 
Ningún grupo étnico. El componente racial 
entra a formar parte de la identidad debido a 
las categorías negro(a), mulato(a) 

Nota. (*) Esto parece colegirse de la información que trae la página familysearch (2023) del cen-
so de 1905. Ver https://www.familysearch.org/es/wiki/Censos_de_Colombia.

(**) La población censada en el 2018 fue 44.164.417; a partir del ajuste de la omisión censal el dane estimó en 48.258.494 habitantes. 
Los porcentajes de las poblaciones indígena y negra o afrodescendiente en la Tabla 1 se calcularon con base en la población censada.

Fuente: elaboración con base en Hernández (2009), “La visibilización estadística de los grupos 
étnicos en Colombia”, Cuadro 1, (p.12); y dane, (2024 A), “Estudio de Evaluación de las Causas 
de la Variación y Dificultades en la Captación de la Población Afrodescendiente”, Tabla 3, (p. 26).
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3. Indicadores sociodemográficos de las 
poblaciones indígenas, negras y no étnicas12 
Mapas de distribución de indígenas y gente 
negra por departamentos en Colombia

La producción de las estadísticas demográficas en los dos últimos censos de po-
blación (2005 y 2018) y de las estadísticas vitales, ya que estas incluyen la variable 
étnica desde el año 200813, permiten caracterizar las tres grandes poblaciones ét-
nico-raciales en el período intercensal. No se incluye el Censo de 1993 porque no 
permitió visibilizar a la gente indígena y negra, como sí lo hicieron los dos últimos 
censos, debido a las diferencias metodológicas en relación con el modelo de la 
pregunta étnica14. 

4. Pirámides de población comparativas 2005-2018

Las tres figuras que se presentan a continuación permiten observar las diferencias 
sociodemográficas entre las tres poblaciones: indígena, negra y no étnica. 

En primer lugar, en ambos censos la población indígena arrojó un mayor peso 
poblacional en el grupo etario menor a los quince años, y un menor peso para el 
grupo etario de sesenta y cinco años y más, comparada con la población negra y la 
no étnica. La población no étnica se caracteriza por tener la menor participación 
de la población menor de quince años y la mayor para la población de sesenta y 
cinco años y más, mientras que la población negra se encuentra en una dinámica 
poblacional intermedia entre la indígena y la no étnica. O sea que la población 
indígena es la más joven, la no étnica la menos joven, y en pirámide la negra se 
acerca a la no étnica, aunque es más joven. 

En segundo lugar, y como era de esperar, entre los dos censos se observan cam-
bios significativos para las tres poblaciones. Una disminución de los grupos etarios 
menores de quince años, sobre todo en las edades de cero a cuatro años, y una ex-
pansión en la participación porcentual de las edades de quince años y más para am-
bos sexos. La mayor caída de la población menor de quince años se observa en la 

12 En este artículo la población no étnica equivale a la blanca-mestiza.
13 Módulo étnico similar al del Censo 2005.
14 Como se verá a lo largo de este acápite, aunque el Censo de 2018 presentó una caída conside-
rable de la población negra con respecto al Censo de 2005, los resultados muestran patrones de-
mográficos consistentes de manera que se pueden comparar con los del Censo de 2005, y observar 
el fenómeno de la profundidad de la transición demográfica diferenciada entre las tres grandes 
poblaciones del país, con excepción de la distribución urbano-rural de la gente negra. 
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población indígena entre los dos censos, mientras que la mayor expansión de los 
grupos etarios de cincuenta y cinco y más años la muestran las pirámides de las 
poblaciones no étnica y negra. En cualquiera de los tres grupos poblacionales los 
cambios entre los dos censos indican un patrón de envejecimiento, aunque más pro-
nunciado entre las gentes no étnica y negra. Lo observado a través de las pirámides 
se puede advertir en los indicadores demográficos y educativos de la tabla 2. 

Figura 3 . Pirámides población indígena Colombia (2005-2018)

Figura 4. Pirámides población negra Colombia (2005-2018)
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Figura 5. Pirámides población no étnica Colombia (2005-2018)

Fuente: elaboración propia a partir de los censos 2005 y 2018 (dane).

5. Indicadores demográficos y educativos 2005 y 2018 

La participación porcentual entre hombres y mujeres para los dos sexos de las 
tres poblaciones revela una tendencia similar de las poblaciones negras y las no 
étnicas, las mujeres ligeramente por encima de la mitad en ambos censos. En la 
población indígena del Censo 2005 las mujeres tienen una ligera participación 
porcentual menor que los hombres (49,5%), pero en el Censo 2018 su participación 
se incrementa muy ligeramente (50,1%). En la población no étnica las mujeres 
tienen ligeramente mayores participaciones porcentuales que los hombres en los 
dos censos (51,1% y 51,3% respectivamente). De allí que solamente en el caso de 
la población indígena la razón sexo hombre/mujer para el año 2005 sea de 102,0%, 
y en el año 2018 pasó a 99,7%. La población no étnica presentó las razones sexo 
hombre/mujer más reducidas (95,5 y 94,9% respectivamente), la negra con valores 
intermedios y la indígena las razones sexo más altas. Entre los dos censos hubo un 
descenso de la razón sexo hombre/mujer para las tres poblaciones. 

La razón niños menores de cinco años por mujer en edad fértil revela que los 
índices más altos se dieron entre la población indígena en ambos censos (62,2 y 
41,1%), los más bajos entre la población no étnica (34,8 y 24,6%), mientras que en-
tre la población negra los valores fueron intermedios (42,2 y 28,6%). Sin embargo, 
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la distancia de este indicador para la población no étnica y negra con respecto a la 
indígena es considerable. 

El índice de envejecimiento más alto se presentó para los dos censos entre la 
población no étnica (21,5 y 43,6%), los valores intermedios están entre la pobla-
ción negra (15,9 y 26,0%), y los menores entre la población indígena (13,2 y 17,1%). 
De un censo al otro hubo un considerable incremento del envejecimiento en las 
tres poblaciones, pero fue más pronunciado para la población no étnica, seguida 
de la negra. 

Como era de esperar, de las tres poblaciones la no étnica tuvo el menor índice 
demográfico de dependencia en los dos censos (57,3 y 45,5%), los valores inter-
medios los tuvo la población negra (63,1 y 51,2%) y los más altos la población 
indígena. Las dependencias juveniles más altas se presentaron entre la población 
indígena (71,6 y 56,0%), y las más bajas en la población no étnica (47,1 y 31,8%), 
mientras que las de la población negra fueron intermedias (54,5 y 40,6%). De un 
censo al otro descendió la dependencia juvenil en los tres grupos étnico-raciales.

Por supuesto, el índice de dependencia senil mostró una tendencia contraria. 
Los valores más altos estuvieron entre la población no étnica (10,1 y 13,9%), se-
guidos de la población negra (8,6 y 10,6%), y en tercer lugar la indígena (9,5 y 
9,6%). Entre los dos censos se incrementó el índice, particularmente para las po-
blaciones no étnica y negra. 

Hay que señalar que el declive del índice de dependencia demográfico se ex-
plica ante todo por la disminución de la población menor de quince años para las 
tres poblaciones. 

Entre los dos censos se redujo el tamaño promedio del hogar en las tres po-
blaciones debido a la disminución de la población menor de quince años y a la 
reducción del índice de dependencia demográfica. El menor tamaño promedio del 
hogar se dio entre la población no étnica (3,9 y 3,03%), seguido de la negra (4,23 y 
3,28%), y luego la indígena (4,7 y 3,6%). 

La menor Tasa Global de Fecundidad (tgf) se presentó en la población no étnica 
en los dos censos (2,3 y 1,8%); le siguió la población negra (2,7 y 2,2%), y luego las 
tasas globales más altas entre la población indígena (3,8 y 2,9%). La mayor con-
tracción de la tgf entre los dos censos se presentó en la población indígena con 0,9 
puntos, seguida de la no étnica y la negra, ambas con 0,5 puntos. 

La tasa de jefatura femenina del hogar se incrementó entre los dos censos para 
las tres poblaciones: de 24,9 a 37,1% en la población indígena, de 30,7 a 44,8% en 
la población negra, y de 29,7 a 39,7% en la población no étnica. Sin embargo, la 
población negra presentó para los dos censos las mayores tasas, y en el Censo 2018 
alcanzó casi el 45,0%.
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En correspondencia con el comportamiento de los indicadores anteriores, la 
población indígena tuvo el mayor porcentaje de hijos(as) en los dos censos (58,3 y 
47,4%), y los menores porcentajes los tuvo la población no étnica (40,6 y 35,8%); 
los porcentajes intermedios le correspondieron a población negra (45,5 y 38,9%). 
Por otra parte, el mayor porcentaje de jefes/jefas de hogar se presentó en la po-
blación no étnica (26,0 y 32,8%), seguida de la población negra (23,6 y 31,3%), y 
luego la indígena con el menor porcentaje (20,4 y 28,3%). En las tres poblaciones 
cayó la participación porcentual de los cónyuges entre los dos censos, lo cual in-
dica una menor valoración de uniones formales. La mayor caída se dio entre la 
población no étnica, al pasar de 22,6 a 15,5%, y entre la población negra de 20,9 a 
15,5%. En el caso de la población indígena la reducción fue menor, de 18,5% a 15,5. 
En realidad, de las tres poblaciones la indígena tuvo los porcentajes más bajos de 
cónyuges en el Censo de 2005. El porcentaje más alto de Otro en el hogar lo pre-
sentó la población negra para los dos censos (12,2 y 14,3%), seguida de la no étnica 
(11,6 y 13,9%), mientras la población indígena tuvo los porcentajes más bajos (7,9 
y 8,7%). El grupo Otro creció entre los dos censos para las tres poblaciones. Esto 
revela cambios en la organización familiar, hacia una mayor informalidad parental 
en las tres poblaciones, al disminuir la proporción de cónyuges e incrementarse la 
categoría Otro, asociada a hogares monoparentales. 

Tabla 2. Indicadores demográficos y educativos de la población 
indígena, negra o afrodescendiente y no étnica (CG 2005-cnpv 2018)

Indicador demográfico

Población 
indígena

Población 
negra o 

afrodescendiente

Población 
NO étnica

CG2005 cnpv 
2018 CG2005 cnpv 

2018 CG2005 cnpv 
2018

Porcentaje de hombres 50,5 49,9 49,7 48,8 48,9 48,7

Porcentaje de mujeres 49,5 50,1 50,3 51,2 51,1 51,3

Razón por sexo hombres-mujer 102 99,7 98,9 95,2 95,5 94,9

Razón niños-mujer 62,2 42,1 42,2 28,6 34,8 24,6

Índice de envejecimiento 13,2 17,1 15,9 26 21,5 43,6

Índice de dependencia 
demográfico* 81,1 65,6 63,1 51,2 57,3 45,6

Índice de dependencia juvenil* 71,6 56 54,5 40,6 47,1 31,8

Índice de dependencia senil* 9,5 9,6 8,6 10,6 10,1 13,9

Tamaño promedio del hogar 4,7 3,6 4,23 3,28 3,9 3,03

Tasa global de fecundidad ** 3,8 2,9 2,7 2,2 2,3 1,8

Tasa de jefatura femenina 24,9 37,1 30,7 44,8 29,7 39,7
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Indicador demográfico

Población 
indígena

Población 
negra o 

afrodescendiente

Población 
NO étnica

CG2005 cnpv 
2018 CG2005 cnpv 

2018 CG2005 cnpv 
2018

% Posición en el hogar jefe hogar 20,4 28,3 23,6 31,3 26 32,8

% Posición en el hogar cónyuge 18,5 15,5 20,9 15,5 22,6 15,5

% Posición en el hogar hijo(a) 58,3 47,4 45,5 38,9 40,6 35,8

% Otro 7,9 8,7 12,2 14,3 11,6 13,9

Porcentaje de alfabetismo 
hombres 5 años y + 73,4 84,5 88,3 90,2 92,7 95,4

Porcentaje de alfabetismo 
mujeres 5 años y + 69,8 81,2 89,1 91,2 93,3 95,9

Notas. * Los índices de dependencia demográficos usan como denominador la población entre 
15 y 64 años de edad. 
** Estimaciones con base en el método de Brass (Brass, 1971) de los Censos 
2005 y 2018; (Urrea-Giraldo, 2022) (ponencia sin publicar). 

Fuente: dane, 2019 A (cnpv 2018, resultados población indígena); dane, 2019 B (cnpv 2018, resultados 
población afrodescendiente), y estimaciones propias con base a procesamiento de los microdatos 
censales.

El alfabetismo de hombres y mujeres de cinco años y más indica una diferencia 
importante en la población indígena con respecto a la negra y la no étnica. En los 
dos censos fue mayor el alfabetismo masculino en esta población (2005: 73,4% 
hombres versus 69,8% mujeres; 2018: 84,5% hombres versus 81,2% mujeres). Lo 
contrario se dio en la población negra y no étnica, las tasas de alfabetismo feme-
ninas en los dos censos fueron superiores frente a las masculinas: en la población 
negra 88,3% hombres versus 89,1% mujeres en 2005; 90,2% hombres versus 91,2% 
mujeres en 2018; y en la población no étnica 92,7% hombres versus 93,3% muje-
res en 2005; 95,4% hombres versus 95,9% mujeres en 2018. Por supuesto, entre 
los dos censos aumentaron las tasas de alfabetismo en las tres poblaciones para 
ambos sexos, y las mayores tasas se presentaron en su orden en la población no 
étnica, en la negra y en la indígena. 

Según el censo de 2018, el 64,7% de los indígenas en Colombia hablan la lengua 
nativa de su pueblo (para pueblos con lengua nativa viva) (dane, 2019 A, p. 42). Por 
otra parte, según el censo 2005, el 37,3% de la población palenquera (Ministerio de 
Cultura, 2010 A, p. 2) y el 71,8% de la raizal (Ministerio de Cultura, 2010 B, p. 2) se 
declararon hablantes de la lengua nativa. 
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6. Años de esperanza de vida por grupos étnicos-raciales

Como se señaló, desde 2008 el dane introdujo el módulo étnico en las estadísticas 
vitales de Colombia. Las estimaciones de Loja (2024) con base en la mortalidad, y 
el módulo de defunciones del Censo 2018, le permitió a este autor construir las ta-
blas de vida para los tres grupos étnicos-raciales, con las respectivas correcciones 
de ajuste técnico a los datos de defunciones de indígenas y afrodescendientes15, 
frente a la tabla de la población blanca-mestiza o no étnica, para el año 2018, 
como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Años de esperanza de vida por sexo y grupos 
étnico-raciales y total nacional (2018)

Hombre Mujer Total

Población indígena 63,7 69,9 66,7

Población negra 67,4 75,8 71,5

Población blanca-mestiza (no étnica) 75,1 82,6 78,9

Total nacional 73,0 80,0 76,5

Fuente: Loja (2024): Tablas 5.2 Indigenous Life Table; 5.3 Afro-descendants Life Table; 5.4 White-
Mestizo Life Table. pp. 86, 87, 88.

7. Distribución porcentual de los tres grupos 
étnico-raciales por cabecera, centro poblado 
y rural disperso (censos 2005 y 2018)16

En la figura 6 se observan los cambios en la distribución entre las tres zonas que 
clasifica el dane (cabecera municipal, centro poblado y rural disperso) y el compor-
tamiento de la mancha urbana entre los dos censos. Lo primero es señalar la fuerte 
diferencia entre las poblaciones indígenas y negras: mientras la gente indígena se 
concentraba en el área rural dispersa (70,7 y 67,3%), la gente negra, a pesar de la 
disminución en tres puntos porcentuales por el efecto de omisión censal que la 
afectó particularmente, se concentraba en las cabeceras en los dos censos (72,7 a 
66,8%). 

15 Para este ajuste de cobertura el autor hace un interesante uso de la técnica de Machine Learning. 
16 La caída del autorreconocimiento étnico-racial afrodescendiente por las limitaciones en el ope-
rativo censal del cnpv 2018 presenta un sesgo en los resultados de la distribución espacial, espe-
cialmente en las cabeceras municipales.
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Figura 6. Distribución porcentual de los tres grupos étnico-raciales 
por cabecera, centro poblado y rural disperso, censos 2005 y 2018

Fuente: Urrea-Giraldo et al. 2022.

En la figura se observa que la población no étnica siguió su patrón de urbanización 
al pasar de 78,8 a 80,8%, pero también aumentó su participación en los centros 
poblados y tuvo una disminución importante en la zona rural dispersa.

8. Distribución espacial por departamentos de las 
poblaciones indígena y negra o afrodescendiente 

¿Cómo se distribuyó en valores absolutos y relativos las poblaciones indígena y 
negra o afrodescendiente en los censos 2005 y 2018 al nivel departamental? 

El juego de mapas 1 presenta en la primera fila la distribución de los valores 
absolutos por departamento de población indígena y en la segunda la participa-
ción porcentual indígena en cada departamento sobre el total de la población de-
partamental (censos 2005 y 2018 respectivamente). El juego de mapas 2 presenta 
en la primera fila la distribución de los valores absolutos por departamento de la 
población negra o afrodescendiente, y en la segunda la participación porcentual 
negra o afrodescendiente en cada departamento sobre el total de la población de-
partamental (censos 2005 y 2018 respectivamente). 

En términos de valores absolutos la población indígena se concentraba mayo-
ritariamente en los departamentos de la región norte, sobre todo en la península 
de La Guajira y los departamentos vecinos; en segundo lugar, en los departamen-
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tos de la región Pacífica, que comprende desde el límite con Panamá hasta la fron-
tera con Ecuador, donde sobresalen los tres departamentos situados más al sur 
del país, y en tercer lugar se ubicaron las regiones de la Amazonia (suroriente, 
frontera con Perú y Brasil) y la Orinoquia (oriente, frontera con Venezuela y Bra-
sil), cuyos volúmenes poblacionales eran reducidos a pesar de contar con más de 
sesenta pueblos indígenas. 

En los dos censos cambiaron los valores en términos porcentuales y resaltaron 
las regiones de la Amazonia y la Orinoquia como las de mayor participación por-
centual; además, en el norte de Colombia sobresalió la península de La Guajira y 
de nuevo la región Pacífica. 

Con respecto a la población negra, en el juego de mapas 2 la fuente más fidedig-
na del tamaño poblacional es la del censo 2005, debido al desplome del autorreco-
nocimiento étnico-racial durante el cnpv 2018. Sin embargo, entre los dos censos 
se mantuvo la mayor concentración poblacional en los departamentos de la región 
Pacífica, desde el límite con Panamá hasta la frontera con Ecuador, lo mismo que 
en los departamentos de la región norte de Colombia. Además, en el censo 2018 
otros departamentos en la región norte de Colombia cobraron importancia. 

Al considerar la participación porcentual se aprecia que cambió ligeramente la 
distribución espacial de la población negra en los dos censos. De nuevo sobresalió 
toda la región Pacífica, y en segundo lugar los departamentos de la región norte 
de Colombia. 
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Juegos de Mapas 1. Población indigena censos 2005 y 2018, 
valores absolutos y participación porcentual
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Juegos de Mapas 2. Población negra o afrodescendiente censos 
2005 y 2018, valores absolutos y participación porcentual

Fuente: dane, los dos juegos de mapas con base en microdatos censales y Marco 
Geoestadístico Nacional, dane, 2024, a escala departamental. Elaboró Luis Gabriel 
Quiroz.
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9. Algunos indicadores del mercado laboral colombiano 
y pobreza para los tres grupos étnico-raciales

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (geih) del dane contiene el módulo de au-
torreconocimiento étnico-racial empleado en los censos 2005 y 2018 mediante el 
cual se obtienen resultados controlando por grupo étnico-racial. A continuación, 
se presentan algunas características del mercado laboral para los tres grupos étni-
co-raciales.

10. Indicadores básicos del mercado laboral

La tabla 4 resume los resultados de cuatro indicadores básicos del mercado laboral 
en Colombia entre mayo 2023 y abril 2024 según las tres poblaciones por sexo y 
total: Tasa Global de Participación (tgp), Tasa de Ocupación (to), Tasa de Desocu-
pación (td) y Tasa de Informalidad (ti). En el período la población negra o afrodes-
cendiente presentó la mayor tgp (65,8), la menor to (57,2), la mayor td (13,2), y la 
segunda ti (67,4). Por el contrario, la población indígena arrojó una tgp menor que 
la de la población negra (64,3), una to más alta (58,9), una menor td (8,4), pero 
una mayor ti (82,4). La población no étnica presentó la menor tgp (63,9), una to 
ligeramente más alta que la de la población negra (57,5), una td intermedia entre 
la negra y la indígena (10,0) y una menor ti (56,6). Para la población indígena los 
datos revelan que si bien puede tener indicadores convencionales mejores que la 
no étnica y la negra por mayor to y menor de td, la informalidad es considerable-
mente la más alta entre las tres poblaciones debido a la existencia de una econo-
mía familiar rural de autoconsumo y débil vinculación a una producción para el 
mercado, por fuera de la normatividad de seguridad social. En segundo lugar, al 
comparar los indicadores convencionales entre las poblaciones, son mejores los 
de la población no étnica que la de la población negra, con to y ti bastante meno-
res. La desigualdad étnica-racial en el mercado laboral a favor de la población no 
étnica está dada por una significativa menor informalidad y una menor td frente 
a la de la población negra (13,2 versus 10,0). Aunque la población indígena arroja 
mayor to y menor td, por el carácter familiar rural de sus actividades económicas 
la informalidad es demasiada alta. 
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Tabla 4. Tasa Global de Participación (tgp), Tasa de Ocupación 
(TO), Tasa de Desocupación (TD), Tasa de informalidad (TI)*, según 

autorreconocimiento étnico-racial y sexo (mayo 2023-abril 2024), geih, dane

Autorreconocimiento 
étnico-racial según sexo

Total nacional

Población 
indígena

Población negra o 
afrodescendiente

Población 
no étnica

Total 

tgp 64,3 65,8 63,9

TO 58,9 57,2 57,5

TD 8,4 13,2 10,0

TI 82,4 67,4 56,6

Hombre 

tgp 75,9 78,1 76,4

TO 70,3 71,3 70,0

TD 7,3 8,8 8,3

TI 81,4 67,4 58,9

Mujer 

tgp 53,6 54,5 52,4

TO 48,3 44,2 45,9

TD 9,9 19,0 12,3

TI 83,9 67,3 53,2

Nota. *Informalidad calculada por no pago de seguridad social.

Fuente: dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares (geih), mayo 2023-abril 2024.

Por sexo se observan las desigualdades entre hombres y mujeres, pero afectadas 
por el carácter étnico-racial. En los tres grupos las mujeres son más vulnerables 
en los indicadores convencionales con respecto a los hombres, ya que enfrentan 
una menor tgp por la división sexual del trabajo, menor to y mayor td (tabla 4). En 
relación con la informalidad en la población no étnica es superior la tasa masculi-
na a la femenina (58,9 versus 53,2), en la población negra son muy similares (67,4 
versus 67,3), pero en la población indígena es superior la ti femenina frente a la 
masculina (83,9 versus 81,4).

Sin embargo, las mujeres negras constituyen el grupo social más vulnerable 
con la menor to (44,2) y la más alta td (19,0), al tiempo que son las que más partici-
pan en el mercado de trabajo (54,5). Si bien las mujeres indígenas tienen la mayor 
to (48,3) y la menor td (9,9), presentan la mayor ti (83,9), muy por encima de los 
demás grupos de mujeres y hombres. 
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Entre los hombres negros se da la mayor tgp (78,1), con una to más alta entre 
los tres grupos (71,3), pero también con una td mayor frente a los hombres no 
étnicos e indígenas (8,8), y la segunda ti más alta entre los hombres (67,4). Los 
hombres indígenas, aunque pueden tener la menor td entre todos los grupos (7,3), 
la ti es la más alta entre los hombres (81,4). 

11. Distribución de la población por posición ocupacional

Para el período enero-diciembre de 2022 la población indígena sobresale en el 
trabajo por cuenta propia con el 60,4%, debido a la importancia de la economía 
familiar rural, como se advirtió. Si se incluye la categoría trabajador sin remu-
neración es la más alta entre la gente indígena con el 6,7%. O sea que al sumar 
los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores sin remuneración entre la 
población indígena se llega a 67,1%, bien por encima de la población negra y la no 
étnica, con el 54,3 y el 42,5% respectivamente. Esto nos muestra dos mercados de 
trabajo muy diferentes: el de la economía familiar rural indígena en el que todavía 
el autoconsumo tiene importancia y la economía capitalista con uso de fuerza de 
trabajo asalariada. Las poblaciones negra y no étnica participan más de la segunda 
y por lo mismo se les aplican mejor los indicadores convencionales del mercado 
laboral. Por esa razón la posición ocupacional empleado-particular y del gobierno 
pesa el 48,6% en la no étnica y el 37,7% en la negra, mientras en la indígena es el 
22,0%. Es decir, la condición de asalariamiento está más generalizada en la pobla-
ción no étnica, seguida por la población negra. La población indígena tiene para el 
período el mayor peso relativo de patrón o empleador con el 3,2%, la negra el más 
bajo con el 2,1% y la no étnica con un valor intermedio del 2,9%. La población ne-
gra, seguramente femenina, tiene el porcentaje más alto en empleo doméstico con 
el 4,0%, luego sigue la indígena con el 3,3% y la menor participación porcentual es 
la de la no étnica con el 2,8%.
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Tabla 5. Porcentaje de población ocupada según posición ocupacional y 
autorreconocimiento étnico-racial (enero 2022-diciembre 2022) geih, dane

Indígena Negra No étnica

Población ocupada (miles de personas) 823 1.550 19.657

Trabajador por cuenta propia 60,4 52,0 40,7

Empleado particular 19,4 33,4 44,3

Empleado del gobierno 2,6 4,3 4,2

Jornalero o peón 4,5 1,9 3,2

Patrón o empleador 3,2 2,1 2,9

Trabajador sin remuneración 6,7 2,3 1,8

Empleado doméstico 3,3 4,0 2,8

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: dane, Mercado Laboral, enero 2022-diciembre 2022 (p. 161).

12. Estadísticas de territorialidades 
étnicas (resguardos y tccn)

Los resguardos indígenas son una territorialidad rural con carácter de propiedad 
colectiva de las comunidades indígenas, en favor de las cuales se constituyen con-
forme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política de 1991. Tienen el ca-
rácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los resguardos son una 
institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 
comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva gozan de las ga-
rantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de 
este y por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su siste-
ma normativo propio17. 

A partir de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993, a las comunidades 
negras se les reconoció el derecho a constituir Territorios Colectivos de Comunida-
des Negras (tccn), en tierras baldías previamente ocupadas, debidamente demar-
cadas y reconocidas mediante titulación, con el propósito de que puedan ejercer 
plenamente sus derechos y adelantar sus prácticas tradicionales de convivencia 
y de producción. Estos territorios tienen un carácter de propiedad colectiva y, al 

17 https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/capitulo-5-Na-
turaleza-Juridica-de-los-Resguardos-Indigenas-Manejo-y-Administracion.aspx.

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/CAPITULO-5-Naturaleza-Juridica-de-los-Resguardos-Indigenas-Manejo-y-Administracion.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/CAPITULO-5-Naturaleza-Juridica-de-los-Resguardos-Indigenas-Manejo-y-Administracion.aspx
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igual que los resguardos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin 
embargo, a diferencia de los resguardos, no son entidades territoriales. Los conse-
jos comunitarios son la autoridad étnica encargada de administrar los territorios 
colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 
Todo tccn tiene un consejo comunitario, pero no todos los consejos comunitarios 
administran un tccn. Por esa razón hay más Consejos Comunitarios que tccn18. 

De acuerdo con la tabla 6, en abril de 2024 el Estado colombiano reconocía 
874 resguardos indígenas con una superficie de 35.813.229 ha, y 258 tccn con una 
superficie de 8.540.952 ha. La población indígena en resguardos reconocida por el 
dane (censo de 2018), fue de 1.035.946 habitantes, el 54,4% de la población indíge-
na del país. Por otra parte, en el censo de 2018 el número de pueblos indígenas fue 
115 (dane, 2019 A, pp. 19-22).

La población afrodescendiente en tccn reconocida por el dane en ese mismo 
censo fue de 316.789 habitantes, el 10,6% de la población negra para ese año. 

Tabla 6. Territorialidades étnicas en Colombia: resguardos 
y tccn abril 2024 y poblaciones según Censo 2018

Número Hectáreas

Población 
Indígena en 
Resguardos 
Censo 2018

Población 
Negra en 

tccn Censo 
2018

% población 
Indígena en 

Resguardos y 
Negra en tccn 

Censo 2018

Resguardos 
abril 2024 * 874 35.813.229 1.035.946 54,4

tccn**abril 2024 258 8.540.952 316.789 10,6

**Territorios Colectivos de Comunidades Negras. Los datos sobre tccn son de Sánchez y 
Velandia, junio 2024. 

Fuentes: * Agencia Nacional de Tierras: 846 Resguardos con 35.608.579,2 hasta agosto de 2023; 
y entre agosto 2023 y abril 2024 se formalizaron 204.650 adicionales y 28 resguardos más. Ver 
https://data- agenciadetierras.opendata.arcgis.com/datasets/f84afb113d3b4512be65305fd09aa7
ee_0/explore?location=4.011007%2C- 72.744700%2C4.93&showTable=true.

18 https://geoportal.dane.gov.co/servicios/atlas-estadistico/src/Tomo_i_Demografico/%E2%80%A-
2territorios-colectivos-de-comunidades-negras--tccn-.html.
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La tabla 7 registra el total de consejos comunitarios en Colombia que para junio 
de 2024 eran 516 reconocidos por el Ministerio del Interior de Colombia, mientras 
que los reconocidos por las alcaldías municipales eran 1.500. Sin embargo, de los 
516 reconocidos por el Ministerio del Interior, solamente 258 pertenecen a tccn. 

Tabla 7. Número de Consejos Comunitarios

Registro Mininterior Registro alcaldías 
municipales

Consejos Comunitarios a junio 2024 516 1.500

Fuente: Víctor Hugo Moreno, Mininterior. Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (noviembre 2022-5 de junio 2024).

Conclusiones

Desde el siglo xix hasta la actualidad las estadísticas étnico-raciales en Colombia 
revelan la existencia de dos poblaciones minoritarias (indígenas y negras) que en 
2018 sumadas constituían entre el 10 y el 14% de la población respectivamente. 
Aunque, como revela la evidencia empírica, la población negra es ampliamente 
mayoritaria, la indígena se ha caracterizado por tener una mayor capacidad or-
ganizativa y una fuerza de negociación e interlocución frente al Estado también 
mayor, incluso en el componente de las estadísticas étnico-raciales. Esto se pudo 
observar en los censos de 2005 y 2018. 

Lo étnico versus lo racial

En sus estadísticas étnico-raciales Colombia siempre ha presentado una tensión 
entre lo étnico y lo racial que expresan las dos poblaciones indígena y negra. Los 
componentes de rasgos físicos y color de piel necesariamente están presentes en 
la construcción de la identidad negra o afrodescendiente, mientras en el polo in-
dígena los aspectos culturales y territoriales son determinantes. Sin embargo, la 
racialización de la población indígena siempre ha estado presente y la etnización 
de la población negra tiene que ver con las luchas alrededor de los territorios de 
comunidades negras en el litoral Pacífico y otras regiones del país. En ese sentido 
el mejor acercamiento a las dos poblaciones es la étnica-racial y no exclusivamen-
te una u otra. 
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La población mayoritaria blanca-mestiza o no étnica

El texto formula que no es adecuado abordar lo étnico-racial mientras no se 
incluya al grupo mayoritario, la población blanca-mestiza o población no ét-
nica, en términos históricos comparativos, de forma que sea comprensible la 
lógica más profunda de las relaciones asimétricas entre un sector de la pobla-
ción colombiana y sus minorías étnico-raciales. Al fin y al cabo, en Colombia el 
mestizaje es el resultado de los tres grandes grupos étnico-raciales, y su análisis 
debe permitir determinar las brechas demográficas y socioeconómicas. como lo 
hicimos en este artículo. 

Los actores participantes en la producción 
estadística étnica-racial

El dane y la sociedad colombiana han construido un sistema de estadísticas étni-
co-raciales en interacción con las organizaciones y la academia en los censos de 
1993, 2005 y 2018. También se debe advertir la incidencia de organismos interna-
cionales, especialmente el celade, en este complejo proceso. En el caso colombiano 
este sistema ha cubierto el componente demográfico a través de los censos y las 
estadísticas vitales, y también ha generado estadísticas del mercado de trabajo. 
Además, ha incluido a organizaciones territoriales indígenas y negras, como los 
resguardos y los tccn. 

Una transición sociodemográfica y socioeconómica 
diferencial entre las tres poblaciones

Los resultados de este artículo revelan que las tres poblaciones analizadas afron-
tan un proceso de transición diferencial en los indicadores sociodemográficos 
incluidos, que apunta a una tendencia desigual en la que la población no étni-
ca o blanca-mestiza arroja los valores de mayor envejecimiento y reducción en 
el tamaño de los hogares, y la caída en las tasas de fecundidad, además de las 
mayores tasas de alfabetismo con mayor participación de las mujeres frente a 
los hombres. Por el contrario, la población indígena presenta los valores con 
un mayor rezago en todos los indicadores, y la población negra casi sistemáti-
camente los valores intermedios entre las dos poblaciones anteriores, pero más 
cerca de los valores de la población no étnica. Los datos aportados por Loja con 
base en las estadísticas de mortalidad corregidas, y las mortalidades del Censo 
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2018 presentan diferenciales por sexo en esperanza de vida que corroboran las 
tendencias anteriores. La mayor esperanza de vida por sexo se encuentra entre la 
población no étnica y la menor entre la población indígena, y la población negra 
se ubica en una posición intermedia. 

En relación con el mercado laboral los resultados apuntan, grosso modo, a dos 
mercados de trabajo: el de la población indígena centrada en una economía fami-
liar rural y el de las poblaciones no étnica y negra. Desde la perspectiva de género 
se han podido observar comportamientos diferenciales interesantes. 
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