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1. INTRODUCCIÓN

“En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las comunidades afroco-
lombianas como pueblo - con un conjunto de derechos colectivos - que forma parte de 
la diversidad étnica y cultural de la Nación. En la Ley 70 de 1993, hito nacional y regional 
para los afros, se reconocen los derechos colectivos sobre tierras y conocimientos 
ancestrales y se señalan los mecanismos de consulta previa, libre e informada con 
comunidades étnicas” (Colombia, Ministerio de Cultura, 2010, p 2).

En esta ley se define la comunidad negra como: “el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus 
propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y 
conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” (Ley 70 de 
1993, artículo 2, numeral 5).

En Colombia, los afrocolombianos tienen una marcada distribución regional, principal-
mente a lo largo de las regiones del Pacífico y Caribe colombiano. Sin embargo, por el 
contexto que se ha vivido en el país en los últimos años han migrado a diferentes lugares, 
entre los que se encuentra Bogotá.

9
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2. Justificación

En el marco del cumplimiento del Artículo 66 establecido en el Acuerdo No. 761 de 2020 
por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI”, la Secretaría Distrital de Planeación concertó con la población 
afrodescendiente el compromiso de “Realizar una caracterización socioeconómica de la 
población NARP residente en el Distrito Capital basado en los datos recolectados en la 
EMB 2020-2021”, al plantearse  la importancia de contar con datos actualizados de la 
población para tomar decisiones sobre las acciones que se deben realizar institucional-
mente.

Esto es coherente con los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodes-
cendiente residente en Bogotá, que se encuentran establecidos en el Acuerdo 175 de 
2005, el cual señala que “La Administración Distrital implementará acciones afirmativas 
para la población afrodescendiente residente en Bogotá y estimulará la participación de 
esta población en la toma de decisiones, la formulación y la ejecución de los programas 
y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital y de los Planes de Desarrollo Local” (Acuerdo 
175 de 2005, artículo 2).

De conformidad con los establecido en el Acuerdo 175 de 2005, con esta población se 
han elaborado tres planes integrales de acciones afirmativas, el primero implementado a 
través del Decreto 151 de 2008, el segundo adoptado mediante el Decreto 507 de 2017, y 
el que se encuentra actualmente en el marco del mencionado Artículo 66 del actual Plan 
Distrital de Desarrollo.

En ese sentido y dando cumplimiento a lo concertado en el año 2020 con esta población, 
el presente documento busca contrarrestar la carencia de información de la población 
afrocolombiana que vive en Bogotá, y aportar al reconocimiento de las características y 
necesidades de esta población desde el marco de los enfoques poblacional-diferencial 
y de género, apoyando el proceso de focalización de esfuerzos e intereses en el diálogo 
con la administración distrital o con el sector privado.
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 3. Antecedentes de estudios sobre la temática

Para la presente caracterización se realizó el estado de arte de doce textos, tanto a nivel 
distrital como nacional, para analizar las principales variables que se han abordado de 
esta población (ver anexo).

Entre estos, la investigación realizada por la Secretaría Distrital de Planeación, Afrodes-
cendientes e indígenas en Bogotá. Voces y relatos de su discriminación, cuyo propósito fue 
“complementar la información cuantitativa de la Encuesta Multipropósito de Bogotá 
(EMB) 2014 para darle más contundencia, en función de visibilizar aspectos de la realidad 
que viven las personas de estos grupos en su cotidianeidad y que pueden ser de suma 
importancia para reorientar la aplicación de políticas públicas y acciones afirmativas 
frente a los principios de equidad, inclusión, no discriminación y no segregación” (p.55).

Mirada que se complementa con la investigación realizada por la Alcaldía de Medellín 
(2011), Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal en 
Medellín en la que “se entregó a la ciudad los rasgos y condiciones socio-demográficas, 
culturales, la participación política, los tipos de relacionamiento, las tensiones y múltiples 
aspiraciones de la Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y descendientes de Palen-
queros; adicionalmente se avanzó en una estimación estadística inicial de su población” 
(p. 221).

Algunos aspectos generales de la población se encontraron en el documento principal 
del Plan Nacional para la población afrocolombiana, que siendo consecuente con el Plan 
de Desarrollo Nacional, se denominó Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 2010-2014: hacia una Colombia pluriétni-
ca y multicultural con prosperidad democrática (p.8). Al igual que en el Plan Integral de 
Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los 
Derechos para la Población Afrocolombiana, Negra y Palenquera en el Distrito Capital. 
2017-2020 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).

La salud, la educación y la participación se encontraron en tres documentos específicos: 
Análisis de inclusión social de población afrodescendiente en centros de práctica de 
medicina ancestral (Kilombos) en Bogotá (Gutiérrez y otros, 2017), La Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013), y Los afro aquí: Dinámicas 
organizativas e identidades de la población afrocolombiana en Bogotá (Quintero, 2010).
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4. Marco teórico

4.1 Enfoques Poblacional, Diferencial y de Género

Considerando que la presente caracterización busca aportar al reconocimiento de las 
particularidades de la población afrocolombiana que habita en el Distrito Capital, el ejer-
cicio se abordará desde los enfoques poblacional, diferencial y de género.

El enfoque poblacional es “una orientación analítica con alcance a las intervenciones, que 
reconoce al ser humano individual y colectivo desde su integralidad, en la interrelación 
territorio-población, visibilizando potencialidades o limitaciones del territorio; que le 
imprime características propias a los diferentes grupos poblacionales, los transforma y 
les permite generar o no condiciones de vida para aportar a los procesos de desarrollo 
integral de las personas y las comunidades” (García-Ruíz y otros, 2013, p. 41).

De lo anterior, lo importante de caracterizar la población afrodescendiente en Bogotá, 
pues la interacción con este territorio, conlleva a unas transformaciones de sus dinámicas 
culturales que difieren de sus lugares de origen. Por ende, el enfoque poblacional, permi-
te que se refleje a través de los datos algunos aspectos de esta población, en cuanto a 
sus condiciones de vida.

A través del enfoque poblacional se busca entender las necesidades, características, 
modos, costumbres de las personas que habitan determinados territorios o espacios de 
la sociedad, en este caso de la población afrodescendiente en la ciudad de Bogotá. 

Por su parte, el enfoque diferencial “permite comprender la compleja realidad social y 
realizar acciones que contribuyan a eliminar todas las formas de discriminación y segre-
gación social, como su nombre lo indica este enfoque reconoce la diferencia como punto 
de partida para implementar políticas públicas orientadas a la garantía de los derechos 
de la población en oposición a aquellas que pretenden homogeneizar en función de un 
modelo de desarrollo imperante” (Gallego Plazas y otros, 2013, p. 19).

El enfoque diferencial contribuye a identificar y reconocer las diferencias entre las perso-
nas, grupos, pueblos y demás colectividades, visibilizar  situaciones particulares y colecti-
vas, analizar las relaciones de poder y sus implicaciones en las condiciones de vida, las 
formas de ver el mundo y las relaciones entre grupos y personas, realiza acciones para la 
transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, 
discriminación y exclusión social, política y económica. (Gallego Plazas y otros, 2013, p. 
20).

En este orden de ideas “Los enfoques poblacional y diferencial buscan visibilizar las parti-
cularidades y necesidades de personas y colectivos, con el fin de generar acciones dife-
renciales desde la política pública para cambiar las situaciones de exclusión y discrimina-
ción que evitan el goce efectivo de sus derechos. En este sentido, el principal objetivo de 
estos enfoques es reconocer a Bogotá como una ciudad diversa, donde habitan múlti-
ples grupos poblacionales y sectores sociales, que son iguales en derechos al resto de 
los habitantes de la ciudad” (Secretaría Distrital de Planeación [SDP], s.f, p.1).

En conclusión “los enfoques poblacional y diferencial trabajan de la mano en este proce-
so. El poblacional visibiliza a los grupos poblacionales y sectores desde lo colectivo – sus 
situaciones de exclusión y desigualdad en el acceso a la ciudad – y el diferencial parte 
de esto y entra a profundizar en las particularidades dentro de los grupos y sectores, a 
la vez que realiza análisis interseccionales. Es así como los dos enfoques se aplican con-
juntamente para garantizar que estas personas tengan acceso efectivo a todos los 
servicios y atenciones en el distrito, con el fin de lograr el goce efectivo de sus derechos” 
(SDP, s.f, p.1)

De otro lado, el enfoque de género “permite analizar cómo el sistema sexo-género se 
ha traducido en impactos diferenciales entre ambos sexos mediante roles y conductas 
que dan lugar a la asignación desigual de los recursos, las oportunidades y el poder, tanto 
en el ámbito de lo público como de lo privado” (Secretaría Distrital de la Mujer [SDM], 
2021, p. 36).

Al respecto es importante recordar que “El Género es una construcción conceptual, que 
puede ser utilizado para analizar y entender mejor los condicionantes y las condiciones 
de vida de mujeres y hombres a partir de los roles que cada sociedad asigna a los indivi-
duos en función de su sexo (…) La categoría de género es una definición de carácter histó-
rico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mu-
jeres e internalizados mediante los procesos de socialización” (Unión temporal alianza 
progreso afro-Apra, 2010, p. 25).

El enfoque de Género considera necesario replantearse las relaciones de los hombres y 
mujeres tanto en los espacios públicos como privados. Las mujeres deben poder ejercer 
sus derechos, tener paz y equidad en sus hogares e influir y participar activamente en la 
toma de decisiones de los asuntos públicos (Unión temporal alianza progreso afro-Apra, 
2010, p. 27).
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en el ámbito de lo público como de lo privado” (Secretaría Distrital de la Mujer [SDM], 
2021, p. 36).

Al respecto es importante recordar que “El Género es una construcción conceptual, que 
puede ser utilizado para analizar y entender mejor los condicionantes y las condiciones 
de vida de mujeres y hombres a partir de los roles que cada sociedad asigna a los indivi-
duos en función de su sexo (…) La categoría de género es una definición de carácter histó-
rico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mu-
jeres e internalizados mediante los procesos de socialización” (Unión temporal alianza 
progreso afro-Apra, 2010, p. 25).

El enfoque de Género considera necesario replantearse las relaciones de los hombres y 
mujeres tanto en los espacios públicos como privados. Las mujeres deben poder ejercer 
sus derechos, tener paz y equidad en sus hogares e influir y participar activamente en la 
toma de decisiones de los asuntos públicos (Unión temporal alianza progreso afro-Apra, 
2010, p. 27).
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4.2 Políticas Públicas

Las políticas públicas en su sentido más amplio son “un conjunto de “decisiones forma-
les”, caracterizadas por conductas o actuaciones consistentes y repetidas por parte de 
aquellos que resultan afectados por las mismas, es decir un conjunto de prácticas y 
normas (un programa de acción gubernamental) que emanan de uno o varios actores 
públicos. Las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia 
cuando un gobierno detecta la existencia de un problema que, por su importancia, 
merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las 
acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema” (Vargas, 2007, p. 128) 

En relación con el presente documento, la política pública se va a entender como: “Un 
proceso de planeación que define una visión de largo plazo que sobrepasa los periodos 
de administración de los gobiernos y orienta el proceso de cambio frente a realidades 
sociales relevantes. Es un instrumento de planeación orientado a la acción para lograr 
objetivos prioritarios, fruto de un proceso de concertación intersectorial y co-creación, en 
el que participa la administración distrital, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la 
academia, etc.” (SDP, s.f, p. 3)

Al ser un instrumento de planeación requiere información actualizada de la realidad para 
que pueda dar respuesta oportuna a las problemáticas presentadas en la misma, por tal 
razón, también se puede señalar que esta es: “un proceso que demanda un conocimiento 
sobre la situación desde diferentes perspectivas, contemplar alternativas de solución y la 
identificación de tensiones entre las personas involucradas, para llegar a acuerdos sobre: 
las metas que se quieren alcanzar, la manera para lograrlo, la inversión requerida y el 
tiempo proyectado para generar el cambio” (SDP, s.f, p. 3)

Este proceso se encuentra enmarcado en un ciclo con fases o etapas que: “permiten la 
identificación del problema, el análisis de actores y la participación, la determinación de 
los factores estratégicos de la política, la construcción del plan de acción y la implemen-
tación del mismo, así como el seguimiento y la evaluación de todo el ejercicio para su 
retroalimentación y ajuste” (SDP, s.f, p. 27)

Para el caso del Distrito Capital, estas etapas se encuentran desarrolladas en la Guía para 
la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito, insumo fundamental 
en la elaboración de este documento. 
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4.3 Relación enfoques - políticas públicas

Para establecer la relación entre los enfoques y las políticas públicas, es importante 
entender que los primeros se entienden como “la forma de dirigir la atención o el interés 
hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y 
necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del Estado” (SDP, 
s.f, p. 11)

De allí la importancia que estas sean las categorías conceptuales de este documento, 
pues los enfoques poblacional, diferencial y de género, permiten tener una mirada dife-
rente de los datos que se presentan, dando cuenta de la realidad de otra manera; lo que 
permite “la re-significación de los procesos propios de la gestión institucional para que la 
toma de decisiones tenga una mirada integral y sistémica de la realidad” (SDP, s.f, p. 11).
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Como punto de referencia para identificar las brechas en la calidad de vida de esta pobla-
ción específica se emplean los resultados obtenidos para el total Bogotá.

5.2 Alcance de la fuente de información empleada

La Encuesta Multipropósito (EM) cuenta con variables de interés sobre los diferentes 
aspectos de las condiciones de vida y está diseñada para obtener información represen-
tativa del conjunto de la población. En el caso de los grupos minoritarios, como la pobla-
ción NARP, para algunas variables se pueden obtener coeficientes de variación acepta-
bles que permiten considerar sus resultados representativos, y al disponer de diferentes 
versiones, con la EM se puede valorar el comportamiento de las variables estudiadas en 
el tiempo.

La Encuesta también ofrece la posibilidad de comparar las condiciones de vida de los 
NARP con las del conjunto de la población bogotana. En términos de igualdad real, la 
observación de las brechas es un referente que puede sustentar la necesidad de medi-
das que disminuyan la discriminación y que puede permitir la definición de estrategias 
para lograr una mayor equidad entre los distintos grupos poblacionales teniendo en 
cuenta sus características diferenciadoras. Como ya se mencionó, este estudio aspira a 
ser insumo para la implementación de políticas públicas.

Las categorías de análisis empleadas surgen principalmente del procesamiento de los 
datos ya recopilados en el marco de los objetivos de la Encuesta Multipropósito (EM) que 
busca obtener información estadística sobre aspectos sociales, económicos y del entor-
no de los habitantes de Bogotá para el análisis, diseño, desarrollo y seguimiento de políti-
cas y acciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Bogotá y de 
otros municipios aledaños.

Las cifras obtenidas mediante la EM 2017 se comparan con los resultados de la EM 2021 
de modo que pueda observase el cambio en el comportamiento de los indicadores entre 
estos dos periodos de tiempo dentro del documento final. Los datos fueron expandidos 
con base en las retroproyecciones y proyecciones de población calculadas a partir del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, tanto para la EM 2021 como para la EM 
2017 cuyos resultados, publicados en su momento, fueron recalculados con estos 
nuevos factores de expansión.

5.3 Aspectos metodológicos de la Encuesta Multipropósito

La Encuesta Multipropósito está compuesta por 13 capítulos en cuanto a las temáticas, y 
su aplicación en 2017 y 2021 tiene un alcance regional.

Para la presente caracterización, los datos considerados corresponden al total Bogotá 
dado que el filtro poblacional aplicado busca obtener resultados de las variables para los 
NARP, los cuales, constituyen el 0,69% de la población del Distrito Capital para 2021. Al 
tratarse de una pequeña fracción de la población objeto de la Encuesta, se reducen las 
posibilidades de desagregar la información en unidades territoriales más pequeñas o a 

nivel temático manteniendo su representatividad. La encuesta se realizó en las 20 locali-
dades que componen la ciudad de la siguiente manera: por muestreo en el área urbana 
de las 19 localidades que cuentan con zona urbana; y de manera censal, en la localidad 
de Sumapaz que es 100% rural y en la zona rural de las siete localidades que cuentan con 
zona rural en 2017. Para 2021, en el caso de la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar, el 
cubrimiento se hizo por muestreo. 

Las unidades de observación son los hogares y las personas que hacen parte de este, 
al igual que las viviendas que habitan, ubicadas dentro de un determinado predio. A cada 
predio se le asocian todas las viviendas, hogares y personas que lo conforman. La 
encuesta recoge información de todos los miembros del hogar en las variables que 
refieren a personas, excepto en el caso de los menores de 10 años cuyo reporte es hecho 
por el jefe del hogar. La información de los hogares es solicitada al jefe de hogar o su 
cónyuge, y la información de las viviendas, al jefe del hogar principal de cada vivienda.
 

5. Metodología

Una caracterización poblacional es un tipo de estudio descriptivo que busca aproximarse 
al conocimiento y comprensión de la estructura, atributos y condiciones de vida de un 
colectivo de personas que configuran formas particulares de ser y estar en el territorio.

Para la caracterización de la población afrodescendiente, que en adelante se llamará 
NARP (negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros), residente en Bogotá, la 
Secretaría Distrital de Planeación ha dispuesto la información generada por la Encuesta 
Multipropósito (EM), una fuente cuantitativa que nos permite conocer distintos aspectos 
de la calidad de vida de los bogotanos e identificar los grupos poblacionales minoritarios 
que allí residen gracias a que se captura la variable de autorreconocimiento étnico. Los 
resultados obtenidos por la Encuesta en los años 2017 y 2021 se comparan en el presente 
documento permitiendo la lectura del comportamiento en el tiempo de las variables e 
indicadores obtenidos.

A continuación, se precisa la composición de esta población, la manera en que este 
instrumento la identifica y el alcance de los resultados obtenidos para la misma.

5.1 Identificación de la población

La sigla NARP, formada con las iniciales de las denominaciones negro, afrodescendiente, 
raizal y palenquero, nos recuerda que las poblaciones originarias del archipiélago de San 
Andrés y Providencia y del municipio de Palenque, aun cuando tienen particularidades, 
comparten el origen afrodescendiente. De este modo, en el presente documento se hace 
referencia a la población NARP o afrodescendiente como equivalentes.

En la EM la información de Autorreconocimiento de las poblaciones minoritarias se obtie-
ne mediante la siguiente pregunta realizada a cada uno de los miembros del hogar 
encuestado: “De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ... es o se reconoce 
como:”. Las opciones de respuesta, se enuncian a continuación:

1» Indígena
2» Gitano(a) (ROM)
3» Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
4» Palenquero(a) de San Basilio
5» Negro(a), mulato(a) (afrodescendiente)
6» De ninguno de los anteriores

Atendiendo a lo antes mencionado, para la generación de resultados referentes a la 
población NARP o afrodescendiente, se agruparon las respuestas de los encuestados 
que se identificaron con las opciones 3, 4 y 5.

En cuanto a las variables que refieren a hogares y viviendas, en el presente documento se 
identifican como NARP los hogares cuyo jefe se autorreconoce como negro, afrodescen-
diente, raizal o palenquero, y las viviendas en las que el jefe del hogar principal se autorre-
conoce como NARP. Es la captura de esta variable la que permite dar visibilidad estadísti-
ca a las poblaciones minoritarias.
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Como punto de referencia para identificar las brechas en la calidad de vida de esta pobla-
ción específica se emplean los resultados obtenidos para el total Bogotá.
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6. Distribución de la población afrodescendiente en Bogotá

6.1 Participación en la población total

Inicialmente, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (CNPV 2018) reportó 
un total de 2.982.224 de habitantes en el país que se autorreconocieron como negros, 
afrodescendientes, raizales o palenqueros (NARP). De ellos, 66.934 residentes en Bogotá. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], agosto de 2021). Estas 
cifras luego fueron ajustadas.

Dado que la variación intercensal del autorreconocimiento en el periodo 2005 – 2018 
conllevó una pérdida de 3,6 puntos porcentuales de participación en el agregado nacio-
nal para la población NARP; el DANE elaboró un estudio poscensal para identificar los 
principales factores que contribuyeron a esta variación, encontrando que “[…] se presenta-
ron limitaciones importantes en el operativo precensal y durante el ejercicio censal que 
pudieron afectar especialmente en los centros urbanos los resultados del CNPV 2018 
para la población NARP” (DANE, Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 
2022. p 71) y realizó una estimación de la población étnica a nivel subnacional (DANE, junio 
de 2021). En el Cuadro 1, se presenta la distribución de la población étnica en los Censos 
de 2005 y 2018, el ajuste de las cifras de autorreconocimiento de 2018 y la variación 
intercensal.

Cuadro 1. Bogotá. Distribución de la población por autorreconocimiento étnico en los Censos 2005 y 2018

Fuente: DANE. junio de 2021, anexo. Elaboración propia.
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De este modo, se estima una población NARP de 4.433.528 habitantes para todo el país, 
y 120.101 habitantes para Bogotá en 2018 de manera global, sin vincularla a registros 
específicos. Con dicha estimación la participación de este grupo en la población total de 
la ciudad asciende a un 1,62%.

A su vez, la Encuesta Multipropósito para 2017 y 2021 registra una cifra de población 
NARP residente en Bogotá de 58.029 y 54.188 habitantes, respectivamente, como se 
observa en el Cuadro 2, estableciendo una participación de 0,79% y 0,69% de este grupo 
étnico en la población total del Distrito Capital para cada uno de estos años. Si bien se 
obtuvo una proporción menor con este instrumento que acopia información a partir de 
una muestra, se toma esta fuente en la presente caracterización por la riqueza de la infor-
mación generada que permite hacerse a una imagen de las condiciones de vida en diver-
sos aspectos.

En cuanto a las proporciones de los subgrupos de población NARP residentes en Bogotá, 
en el Gráfico 1 se comparan los resultados del CNPV 2018 y la EM 2021, en los que en 
líneas generales son coincidentes.

Cuadro 2. Bogotá. Distribución de la población por autorreconocimiento étnico. EM 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Gráfico 1. Bogotá. Participación porcentual de los subgrupos negro(a), raizal y palenquero en el total de la 
población NARP

Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPV) 2018 

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV) 2018.

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 
2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Encuesta Multipropósito (EM) 2021

Gráfico 2. Bogotá. Participación porcentual de la 
población según autorreconocimiento étnico. 
2017 y 2021

Gráfico 3 Bogotá. Participación porcentual de los 
subgrupos NARP en la población total. 2017 y 
2021

De otra parte, la distribución porcentual de los grupos étnicos en el Distrito Capital se pre-
senta en el Gráfico 2, y la participación de los subgrupos de población NARP en el total 
Bogotá, se detallan en el Gráfico 3.

0,79% 0,69%
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Si bien la participación porcentual del conjunto de los grupos étnicos minoritarios aumen-
tó en 0,65 puntos porcentuales pasando de 1,02% a 1,68% de la población total de Bogotá 
entre 2017 y 2021, la población que se autorreconoce como NARP se reduce en 0,1 
puntos porcentuales pasando de 0,79% a 0,69% en el mismo periodo de tiempo. Este 
punto porcentual menos lo aporta principalmente el subgrupo “negro(a), mulato(a) (afro-
descendiente)” porque conforma el grueso de esta población, sin embargo, la reducción 
proporcional es mucho mayor entre los raizales y hay un aumento en la población que se 
autorreconoce como palenquera. 

Pese a su decrecimiento en números absolutos, la población NARP residente en Bogotá 
mantiene su participación en el total. Con base en esta población identificada, a lo largo 
del presente documento se analizan las variables de caracterización seleccionadas esta-
bleciendo proporciones, es decir, en términos porcentuales.

6.2 Distribución geográfica

En el Mapa 1 se presenta la distribución de la población de Bogotá, y el Mapa 2, la distri-
bución los NARP o afrodescendientes residentes en Bogotá, por localidades de acuerdo 
con los resultados de la EM 2017. Así mismo, el Mapa 3 y el Mapa 4 permiten realizar esta 
misma comparación para 2021 del peso poblacional NARP respecto del peso de la pobla-
ción total por localidad.

Para 2017, las mayores participaciones sobre el total de la población afro se encontraban 
en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal, con el 16,2%, 14,6%, 9,6%, 8,7% y 
8,5%, respectivamente. 

Para 2021, la participación de Usme pasa a 7,9% aumentando a más del doble respecto 
de 2017 y desplazando a San Cristóbal como la quinta localidad con mayor población 
NARP en Bogotá, dado que la participación de San Cristóbal a su vez bajó en 2,7 puntos 
porcentuales quedando a 2021 en un 5,1%. También se observan aumentos en las partici-
paciones de Kennedy y Ciudad Bolívar de 2,2 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente.
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Mapa 1. Bogotá. Distribución porcentual de la población total por localidades. 2017

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.



Mapa 2. Bogotá. Distribución porcentual de la población NARP por localidades. 2017

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

24



Mapa 3. Bogotá. Distribución porcentual de la población total por localidades. 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Mapa 4. Bogotá. Distribución porcentual de la población NARP por localidades. 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Gráfico 4. Bogotá. Distribución de la población NARP y total por localidades. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Las proporciones de población afrodescendiente respecto de la población total de 
Bogotá por localidades también se comparan en el Gráfico 4, permitiendo relativizar su 
distribución porcentual. Se destaca la alta proporción de población NARP en Bosa frente 
a la participación de esta Localidad en la población total, situación contraria a la que se 
observa en Suba.
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7. Indicadores sociodemográficos

La composición por edad y sexo son las características más básicas de una población y 
tienen un efecto considerable en su comportamiento demográfico y socioeconómico. 
Dicha composición marca diferencias en la proporción de personas en sus fuerzas de 
trabajo o escolarizadas, sus necesidades en salud, preferencias de consumo, entre otras. 
La estructura por edad de una población, guarda una estrecha relación con la forma en 
la que viven las personas.

A continuación, se muestra el comportamiento de algunos indicadores de la estructura 
poblacional y de la dinámica migratoria de la población afrodescendiente o NARP resi-
dente en Bogotá, como un primer aspecto esencial de caracterización de esta población.

7.1  Estructura poblacional

Distribución de la población por sexo

La población afrodescendiente en 2017 guarda una proporción mayor de población mas-
culina que femenina. En 2021, esta situación se revierte y la participación de la población 
masculina NARP pasa a ser similar a la de la población total.

Gráfico 5. Bogotá. Distribución porcentual de la población total y NARP por sexo. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Distribución de la población por grupos de edad

La proporción de población en cada una de las etapas del ciclo de vida se presenta en el 
Gráfico 6. Los NARP residentes en Bogotá tienen mayores proporciones de adultos que 
la población total de la ciudad, al tiempo que su proporción de personas mayores es 
menor.

En cuanto a la población menor de 15 años, en el Gráfico 7 se observa un decrecimiento 
menor entre los NARP que en el total Bogotá entre 2017 y 2021.

Gráfico 6. Bogotá. Participación porcentual de la población total y NARP por etapas del ciclo de vida. 2017 
y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Gráfico 7. Bogotá. Porcentaje de población menor de 15 años entre la población NARP y total. 2017 y 2021

Gráfico 8. Bogotá. Porcentaje de población mayor de 65 años entre la población NARP y total Bogotá. 2017 
y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

La población mayor de 65 años, a su vez, tuvo una participación menor dentro de la 
población NARP residente en Bogotá que en el total Bogotá, como se observa en el Gráfi-
co 8. Entre 2017 y 2021 la tendencia creciente ambos casos.

30



Gráfico 9. Bogotá. Índice de masculinidad de la población NARP y total. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Índice de masculinidad

El índice de masculinidad del grupo afrodescendiente residente en Bogotá descendió de 
manera significativa de 2017 a 2021, mientras que en el total Bogotá se mantuvo estable.

Este índice es influenciado de manera general por la migración y la sobremortalidad mas-
culina. La sobremasculinidad de los grupos afro en Bogotá parecía obedecer a que la 
migración preponderante era masculina. Los resultados obtenidos señalarían un acerca-
miento del grupo étnico a la población mayoritaria de la ciudad en cuanto a su estructura 
demográfica.
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Gráfico 10. Bogotá. Participación porcentual de la población total y NARP por estado civil. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Distribución de la población por estado civil

La EM realiza la pregunta sobre el estado civil actual de la persona encuestada entre la 
población de 10 y más años de edad. El porcentaje de población soltera es superior al 
42% en todos los casos. La proporción de población afro soltera al momento de la 
Encuesta en 2017, se encontraba por debajo del promedio para Bogotá. En 2021, esta 
relación se invierte como puede observarse en el Gráfico 10.

La proporción de población casada o en convivencia de más de dos años (unión marital 
de hecho) como conjunto se reduce para ambas poblaciones observadas de 2017 a 2021, 
siendo esta una tendencia mucho más marcada entre los NARP.
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Tasa de jefatura femenina

En 2017 el porcentaje de hogares NARP que se encontraba liderado por mujeres al 
momento de la Encuesta era inferior al total Bogotá. Esta proporciones cambian en 2021 
con un aumento significativo de la jefatura de hogar femenina entre la población NARP, 
como puede apreciarse en el Gráfico 11. Para la población total de Bogotá también hay un 
aumento en la proporción de hogares con jefatura femenina aun cuando en menor 
proporción. Cada vez más mujeres están siendo reconocidas como jefes de hogar.

Gráfico 11. Bogotá. Porcentaje de jefatura femenina en la población NARP y total. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Tamaño promedio del hogar

La brecha entre los hogares con jefatura NARP y el total Bogotá en este indicador se 
reduce de 2017 a 2021, como puede observarse en el Gráfico 12. Al parecer, el comporta-
miento de este grupo étnico se viene alineando con el del resto de la población, aunque 
manteniendo un mayor tamaño de hogar. En ambos casos se observa descenso que se 
corresponde con la transición demográfica que vive la ciudad.

La reducción del tamaño de los hogares se asocia al predominio de la vida urbana. De 
este modo, quienes migran desde la ruralidad o de poblaciones pequeñas al Distrito 
Capital ven modificado su proyecto de vida. Los hijos en la ciudad implican gastos cada 
vez mayores y no hay una vinculación de la población infantil a las actividades producti-
vas como puede observarse en la ruralidad. La inserción en la ciudad también implica la 
necesidad de mayores niveles educativos para entrar en el mundo laboral.

Gráfico 12. Bogotá. Tamaño promedio del hogar de la población total y NARP

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
Nota: Datos expandidos con base en las retroproyecciones de población, calculadas a partir del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018.
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También el cambio en el proyecto de vida de las mujeres, que ya no se centra en la ma-
ternidad y la familia, sino que se combina con aspiraciones profesionales, teniendo mayo-
res oportunidades laborales y educativas, estimula la reducción del número de hijos.

Edad promedio del jefe del hogar

La edad promedio del jefe de hogar ha presentado una tendencia creciente tanto para la 
población NARP como para el total Bogotá de 2017 a 2021, manteniendo una brecha de 
alrededor de 5 años entre las poblaciones minoritaria y mayoritaria, como puede obser-
varse en el Gráfico 13.

Gráfico 13. Bogotá. Edad promedio del jefe de hogar entre la población NARP y total. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Los hogares con jefes de hogar mayores es más probable que se trate de hogares con 
hijos adolescentes o adultos jóvenes que tienen menores niveles de dependencia si las 
condiciones del hogar son estables y están integrados al sistema escolar; sin embargo, 
esta interpretación supone el predominio de hogares nucleares con hijos-as y extensos, 
ya sean completos o incompletos.
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Estado civil del jefe del hogar

Entre los jefes de hogar NARP residentes en Bogotá la proporción de solteros es superior 
por varios puntos porcentuales a la obtenida para el total de jefes de hogar de la ciudad, 
tanto en 2017 como en 2021. La tendencia del indicador es creciente en ambos casos, 
como se puede observar en el Gráfico 14.

Al igual que entre el conjunto de la población, entre los jefes de hogar la proporción de 
casados o en convivencia de más de dos años (unión marital de hecho) como conjunto se 
reduce para ambos grupos de 2017 a 2021, siendo esta una tendencia mucho más marca-
da entre los NARP.

Gráfico 14. Bogotá. Porcentaje de jefes de hogar total y NARP según su estado civil. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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7.2 Migración

Distribución de la población por lugar de nacimiento

El 55,6% de la población afro residente en Bogotá nació fuera del Distrito Capital (en otro 
municipio o en otro país) según los resultados de la EM 2017. Esta proporción se eleva a 
62,2% en 2021. La población NARP es mayoritariamente migrante en contraste con la 
población total de Bogotá que es mayoritariamente nativa, aun cuando la proporción 
de migrantes en esta última también se elevó de 24,3%, en 2017, a 30,8%, en 2021. En el 
Gráfico 15 se visualiza esta distribución porcentual.

Los Departamentos de procedencia de los nacidos en otro municipio para la población 
NARP y el total Bogotá en los años de referencia, se presenta en los siguientes mapas. 

Gráfico 15. Bogotá. Distribución porcentual de la población total y NARP según lugar de nacimiento. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Mapa 5. Colombia.  Distribución porcentual de la población total residente en Bogotá que nació en otro 
municipio. 2017

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Mapa 6. Colombia.  Distribución porcentual de la población NARP residente en Bogotá que nació en otro 
municipio. 2017

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Mapa 7. Colombia.  Distribución porcentual de la población total residente en Bogotá que nació en otro 
municipio. 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Mapa 8. Colombia.  Distribución porcentual de la población NARP residente en Bogotá que nació en otro 
municipio. 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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En el Cuadro 3 se dimensiona la distribución de la población nacida en otro municipio 
distinto a Bogotá, mostrando claramente el predominio de los Departamentos del Chocó, 
Bolívar, Valle del Cauca y Nariño, como lugar de origen de la población NARP residente 
en Bogotá.

Cuadro 3. Bogotá. Distribución porcentual de la población total y NARP que nació en otro Municipio, por 
Departamento donde nació. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Migración reciente

En el Cuadro 4 se presenta la distribución de la población que hace 5 años vivía en otro 
municipio distinto a Bogotá, mostrando claramente el predominio de Bolívar, Cesar, 
Nariño, Chocó, Sucre y Valle del Cauca como lugares de origen de la población NARP 
residente en Bogotá, en este rango de tiempo para 2021. Llama la atención el aumento 
significativo de las proporciones de población NARP proveniente de Cesar, Nariño y 
Sucre, en 2021 con respecto a 2017.

Cuadro 4 Bogotá. Distribución porcentual de la población total y NARP que vivía en otro municipio hace 5 
años, por departamento de procedencia. 2017 y 2021
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En el Cuadro 5 se presenta la distribución de la población que hace 12 meses vivía en otro 
municipio distinto a Bogotá. Bolívar, Chocó, Nariño, Sucre y Meta se registran como los 
principales lugares de origen de la población NARP residente en Bogotá, para 2021. 
Llama la atención el posicionamiento del Departamento del Meta como lugar de origen 
para este rango corto de tiempo tanto en 2017 como en 2021.

Cuadro 5 Bogotá. Distribución porcentual de la población total y NARP que vivía en otro municipio hace 12 
meses, por departamento de procedencia. 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

44

21,9%

23,9%



Gráfico 16. Bogotá. Tasa neta de analfabetismo de la población total y NARP por sexo. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

8. Indicadores socioeconómicos

8.1 Indicadores educativos

Tasa de analfabetismo 

La tasa neta de analfabetismo es la proporción de personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir con respecto a la población en el mismo rango de edad. 

Como se puede observar en el Gráfico 16, la tasa de analfabetismo no solo es superior 
entre la población NARP en ambos años de referencia, sino que la brecha entre ambas 
poblaciones aumentó en 2021 con respecto a 2017.
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Porcentaje de asistencia escolar (población de 5 a 16 años)

En el Gráfico 19 se presenta el porcentaje de asistencia escolar de la población de 5 a 16 
años de edad. Las proporciones son inferiores para la población NARP y la brecha con 
respecto a la población mayoritaria aumentó de 2017 a 2021, aun cuando en ambas 
poblaciones la tendencia es descendente.

Gráfico 19. Bogotá. Porcentaje de asistencia escolar (población de 5 a 16 años) total y NARP. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Los Departamentos de procedencia de los nacidos en otro municipio para la población 
NARP y el total Bogotá en los años de referencia, se presenta en los siguientes mapas. 

Motivos por los que no estudia

Los principales motivos que tiene la población entre 5 y 34 años de edad que no estudia 
para no estudiar se presentan en el Gráfico 20. Tanto en 2017 como en 2021 las dos princi-
pales razones son los “costos educativos elevados o falta de dinero” y “necesita trabajar o 
buscar trabajo”.

Gráfico 20. Bogotá. Principales razones por las que no estudia (población de 5 a 34 años) total y NARP. 
2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Número de años de estudios superiores realizados

El promedio de años aprobado en estudios superiores tanto entre la población con estu-
dios finalizados (Gráfico 21), como entre quienes están cursando sus estudios al momento 
de la Encuesta (Gráfico 22), es inferior entre los NARP en ambos años aun cuando se 
observa una tendencia creciente del indicador.

Gráfico 21. Bogotá. Promedio de años aprobados en estudios superiores (estudios finalizados) por la 
población total y NARP. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 22. Bogotá. Promedio de años aprobados en estudios superiores (estudios en curso) por la 
población total y NARP. 2017 y 2021
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro

Gráfico 23. Bogotá. Porcentaje de población total y NARP afiliada a los regímenes contributivo y especial. 
2017 y 2021

8.2 Indicadores de salud 

Proporción afiliada a los regímenes contributivo y especial

En el Gráfico 23 se observa una reducción en el porcentaje de población NARP afiliada 
a los regímenes contributivo, y especial o de excepción (fuerzas militares y de policía, 
Ecopetrol, universidades públicas, magisterio) en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) para 2021. Esta diferencia en la afiliación al régimen contributivo y espe-
cial está explicada por la mayor afiliación al régimen subsidiario de la población afro.

49

72,2%
75,7%

64,7%

76,6%



Proporción afiliada a régimen subsidiado

El Gráfico 24 permite evidenciar un aumento significativo de la proporción de población 
NARP afiliada al régimen subsidiado en salud en 2021 con respecto a 2017. La población 
total mantiene una proporción estable de afiliados en este régimen y, en todo caso, infe-
rior al porcentaje de población afro en ambos años.

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro

Gráfico 24. Bogotá. Porcentaje de población total y NARP afiliada al régimen subsidiado. 2017 y 2021
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 25. Bogotá. Porcentaje de población total y NARP sin afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 2017 y 2021

Proporción sin afiliación a un régimen de salud

En cuanto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la población 
NARP muestra porcentajes más altos de población desafiliada aun cuando hay una 
reducción de esta proporción de 2017 a 2021. Se observa además un aumento en la 
población total Bogotá desafiliada para 2021 (Gráfico 25).

Problemas de salud

La proporción de población diagnosticada con enfermedades o problemas de salud para 
2017, se muestra en el Gráfico 26.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 26. Bogotá. Porcentaje de población total y NARP diagnosticada con estas enfermedades o problemas 
de salud. 2017

52



En el Gráfico 27, se puede observar el porcentaje de personas NARP y total Bogotá diag-
nosticadas con enfermedades o problemas de salud para 2021.

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 27. Bogotá. Porcentaje de población total y NARP diagnosticada con estas enfermedades o problemas 
de salud. 2021
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Métodos utilizados para tratar los problemas de salud

En cuanto a los métodos utilizados para tratar los problemas de salud, en el Gráfico 28 se 
registran los porcentajes para cada una de las opciones de respuesta de la Encuesta, 
obtenidos por la población total Bogotá y NARP residente en Bogotá, en 2017 y 2021.

En 2021, se observa para los NARP mayores porcentajes de utilización de medicina pre-
pagada y servicios médicos particulares, al tiempo que es menor la proporción de uso de 
los servicios de la EPS o EPSS.

Gráfico 28. Bogotá. Porcentaje de población total y NARP según métodos utilizados para tratar los proble-
mas de salud. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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9. Indicadores del mercado laboral

En el Cuadro 6, se presentan los principales indicadores del mercado laboral calculados 
para la población total de Bogotá y la población NARP residente en Bogotá. Las siguien-
tes fórmulas y definiciones se incorporan para una mejor comprensión de los resultados 
obtenidos:

• Población en edad de trabajar (PET) = personas de 15 años y más.

• Fuerza de Trabajo (FT) = ocupados + desocupados. Personas que contribuyen o están 
disponibles para contribuir a la producción de bienes y servicios.

• Fuera de la fuerza de trabajo: personas en edad de trabajar que en la semana de refe-
rencia no participaron en la producción de bienes y servicios porque no lo necesitan, no 
pueden o no están interesados en tener actividad remunerada (estudiantes, oficios del 
hogar, pensionados, etc.).

• Tasa de desempleo (TD) = Desocupados/FT x 100.

• Tasa de ocupación (TO) = Ocupados/PET x 100. 

• Tasa Global de Participación (TGP) = FT/PET x 100. Refleja la presión de la población en 
edad de trabajar sobre el mercado laboral.

Hay un importante aumento en las tasas de desempleo (TD), y de la brecha entre la 
población NARP y total Bogotá en este indicador para 2021.

Cuadro 6. Bogotá. Indicadores de mercado laboral para la población total y NARP. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
Nota: Los indicadores calculados a partir de la información de la EM2021 no son comparables en sentido 
estricto con las cifras oficiales publicadas por el DANE a partir de la GEIH y corresponden al promedio 
comprendido entre abril y noviembre de 2021.
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Posición ocupacional

El porcentaje de población total y NARP según posición ocupacional para 2017 y 2021 se 
muestran en el Gráfico 29. Llama la atención en 2021 la menor proporción de NARP como 
“obrero o empleado de empresa particular”, y la mayor proporción de esta población 
como “obrero o empleado del gobierno” y en “empleo doméstico”.

Gráfico 29. Bogotá. Porcentaje de población total y NARP según posición ocupacional. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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10. Indicadores
 
Tipo de vivienda 

En el Gráfico 30, la distribución porcentual por tipo de viviendas total y NARP para 
2017 y 2021.

Distribución por estratos socioeconómicos

La distribución porcentual de viviendas total y NARP por estrato socioeconómico para 
2017 y 2021 se resume en el Gráfico 31. La proporción de viviendas en estratos 1 y 2 es 
superior entre los NARP en los dos años de referencia, y se muestra un aumento en la 
brecha a 2021.

Gráfico 30. Bogotá. Distribución porcentual de viviendas total y NARP por tipo. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios 
Macro.

Gráfico 31. Bogotá. Porcentaje de viviendas total y NARP por estrato socioeconómico. 2017 y 2021

Proporción de hogares en que, por falta de dinero, alguno de sus 
integrantes no consumió ninguna de las tres comidas, uno o más días 
de la última semana

La proporción de hogares en que, por falta de dinero, alguno de sus integrantes no con-
sumió ninguna de las tres comidas, uno o más días de la última semana, es un indicador 
de inseguridad alimentaria. Los resultados obtenidos por la Encuesta (Gráfico 32) señalan 
mayor incidencia de esta problemática entre la población NARP con más del doble del 
porcentaje obtenido para la población total de Bogotá en 2017, y una elevación significati-
va de los valores para 2021, con los NARP 9,6 puntos porcentuales por encima de la pro-
porción obtenida para total Bogotá.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 32. Bogotá. Porcentaje de hogares total y NARP en que, por falta de dinero, alguno de sus integran-
tes no consumió ninguna de las tres comidas, uno o más días de la última semana. 2017 y 2021

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

El índice de pobreza multidimensional se construye con el propósito de considerar diver-
sos aspectos que dan cuenta de las condiciones de vida de la población. Para ello, se 
establecieron cinco dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda. 
En cada una de estas dimensiones se agregan un conjunto de privaciones por hogar que 
permiten dar cuenta de la pobreza. Las cifras de IPM se obtienen para las personas aun 
cuando las privaciones se miden por hogar.

En el Gráfico 33, los resultados obtenidos que muestran una brecha importante entre la 
población NARP y la población total Bogotá, además se mantiene en el tiempo de acuer-
do con las dos mediciones presentadas.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 33. Bogotá. Porcentaje de personas total y NARP en pobreza multidimensional. 2017 y 2021

Gráfico 34. Bogotá. Porcentaje de hogares total y NARP con privaciones IPM. 2017

El porcentaje de hogares con cada una de las privaciones para 2017 se muestra en el Grá-
fico 34, y para 2021, en el Gráfico 35.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 35. Bogotá. Porcentaje de hogares total y NARP con privaciones IPM. 2021
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Gráfico 36. Bogotá. Porcentaje de jefes de hogar o cónyuges total y NARP que se considera pobre. 
2017 y 2021

Pobreza subjetiva

Partiendo de la percepción, la Encuesta hace una medición de pobreza subjetiva esta-
bleciendo el porcentaje de jefes de hogar o cónyuges que se considera pobre. En el Grá-
fico 36, los resultados obtenidos para 2017 y 2021. La proporción que responde de manera 
afirmativa a esta pregunta entre los NARP es casi del doble.



Proporción de hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los 
gastos mínimos

En términos de ingresos, se consulta a los jefes de hogar o sus cónyuges si considera que 
sus ingresos alcanzan para cubrir los gastos mínimos. El resultado se presenta en el Gráfi-
co 37.

Gráfico 37. Bogotá. Porcentaje de hogares total y NARP cuyos sus ingresos no alcanzan para cubrir los 
gastos mínimos. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Percepción de las condiciones de vida actuales

La proporción de jefes de hogar o cónyuges que respondieron con cada una de las 
opciones propuestas por la Encuesta (muy buenas, buena, regulares o malas ) a la pre-
gunta sobre las condiciones de vida del hogar, se registran en el Gráfico 38.

Percepción del nivel de vida actual del hogar frente al hogar que tenía 
hace 5 años

Comparando el nivel de vida actual con el del hogar que tenía hace cinco años, las 
respuestas obtenidas por la Encuesta muestran una desmejora tanto para los hogares 
NARP como para el total de hogares de Bogotá, al comparar 2017 con 2021. Los resulta-
dos pueden observarse en el Gráfico 39.

Gráfico 38. Bogotá. Porcentaje de hogares total y NARP según la percepción de sus condiciones de 
vida actuales. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Gráfico 39. Bogotá. Porcentaje de hogares total y NARP según percepción sobre el nivel de vida actual de su 
hogar respecto al que tenía 5 años atrás. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Percepción de las condiciones económicas actuales del hogar frente 
al hogar donde se crió

Comparando el nivel de vida actual con el del hogar en que se crió, las respuestas obteni-
das por la Encuesta también muestran una desmejora, al comparar 2017 con 2021. El Grá-
fico 40 sintetiza los resultados obtenidos.

Gráfico 40. Bogotá. Porcentaje de hogares total y NARP según percepción sobre las condiciones económicas 
del hogar actual frente a las del hogar donde se crio. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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11. Usos y dispositivos para acceder a internet
 
Distribución de la población por actividades que realiza en internet

Las proporciones de personas mayores de cinco años que realizan en internet cada una 
de las actividades que aquí se registran, muestra las múltiples necesidades que cubre la 
población por este medio (Gráfico 41).

Gráfico 41. Bogotá. Distribución de la población total y NARP que utiliza internet, por actividades que realiza. 
2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Distribución de la población según los dispositivos que utiliza para 
acceder a internet

En cuanto a los dispositivos para acceder a internet, es con mucho el celular el dispositivo 
más señalado. En el Gráfico 42 se presentan los resultados obtenidos.

Gráfico 42. Bogotá. Distribución de la población total y NARP que utiliza internet, según los dispositivos que 
utiliza para acceder. 2017 y 2021

Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

12. Participación en organizaciones o redes según grupo étnico-racial

La población consultada con respecto a su pertenencia a alguna de una lista de organiza-
ciones, responden en su mayoría que no pertenecen a ninguna de las mencionadas. Este 
porcentaje aumentó de 2017 a 2021, y en ambos años es mayor entre la población total 
que entre los NARP. Esto es, en 2017 no pertenecían a ninguna de las anteriores organiza-
ciones el 77,9% de los NARP y el 87,7% de la población total de Bogotá. En 2021, los por-
centajes fueron de 85,4% y 91,8%, respectivamente.

Sobre el porcentaje restante, es decir, de quienes si pertenecen a alguna organización, se 
presenta la distribución por organizaciones o redes a las que pertenecen en el Gráfico 43.

Gráfico 43. Bogotá. Porcentaje de personas total y NARP por organizaciones o redes a las que pertenecen. 
2017 y 2021
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 44. Bogotá. Porcentaje de personas que ha visto que alguna persona haya sido discriminado(a) por 
alguno de los siguientes motivos. 2017

13. Discriminación en Bogotá

La percepción de discriminación en Bogotá por raza-etnicidad, género, orientación 
sexual, creencias religiosas, apariencia física y por identificación con determinados 
grupos se capturó de manera distinta en la EM 2017 y la EM 2021. Por esta razón los resul-
tados no son comparables entre una medición y otra. En 2017 se le preguntó a la persona 
si había visto que alguien fuera discriminado, mientras que, en 2021, se le pregunta si ella 
misma ha sido discriminada. Los resultados para 2017 se recogen en el Gráfico 44, y para 
2021, en el Gráfico 45.

En ambos casos los porcentajes de percepción de discriminación por su raza u origen 
étnico son significativamente altos entre la población NARP. 
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Fuente: DANE y SDP - Encuesta Multipropósito 2021. Cálculos: SDP-Dirección de Estudios Macro.

Gráfico 45. Bogotá. Porcentaje de personas que ha sido discriminado(a) por alguno de los siguientes motivos. 
2021
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14. Conclusiones

El DANE estima una población NARP de 4.433.528 habitantes para todo el país y 120.101 
para Bogotá mediante un ejercicio de ajuste global (sin vincular variables) a las cifras del 
CNPV 2018, una vez advertida la omisión respecto del autorreconocimiento étnico, y con 
ello, la participación de esta población en la población total asciende en la capital a 1,62%, 
y en el país a 9,2%. A su vez, la Encuesta Multipropósito 2017 y 2021 registra para los NARP 
en Bogotá participaciones de 0,79% y 0,69%, respectivamente, que permiten emplear las 
variables sobre diversos aspectos de las condiciones de vida que recoge esta Encuesta, 
y su medición en dos periodos de tiempo recientes, para la caracterización de esta 
población.

En cuanto a la distribución geográfica, para la EM 2017 las mayores participaciones sobre 
el total de la población afro residente en la ciudad se encontraban en Bosa, Kennedy, 
Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal, con el 16,2%, 14,6%, 9,6%, 8,7% y 8,5%, respectiva-
mente, y para 2021, San Cristóbal es desplazado del quinto lugar por Usme donde 
aumenta en más del doble la participación NARP con respecto a 2017 pasando a 7,9%. Al 
comparar las proporciones de población afrodescendiente respecto de la población total 
de Bogotá por localidades, nuevamente se destaca su alta proporción en las localidades 
de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.

En la distribución por grupos de edad, al comparar con la población total de la ciudad son 
especialmente amplias las diferencias en las proporciones de adultos de 29 a 59 años de 
edad donde los NARP están por encima (49,1% vs 44,0% en 2021) y de personas mayores 
de 60 años (8,2% vs 14,6%), donde los NARP tienen 6,4 puntos porcentuales menos. 

En algunos indicadores demográficos se observa un acercamiento a la estructura pobla-
cional del conjunto de la población de la ciudad. Esto es, el índice de masculinidad del 
grupo afrodescendiente residente en Bogotá descendió de manera significativa de 2017 
(104) a 2021(91), mientras que en el total Bogotá se mantuvo estable. Al mismo tiempo, la 
tendencia decreciente entre 2017 y 2021 en el tamaño de los hogares en la ciudad se pre-
senta un poco más acentuada entre los NARP, acercándose al del total Bogotá aun 
cuando se mantiene levemente por encima.

Así mismo, en medio de este acercamiento persisten diferencias. En efecto, la tendencia 
general creciente en la proporción de hogares con jefatura femenina en Bogotá se 
acentúa de manera significativa entre la población NARP, pasando de 34,4% en 2017 a 
50,9% en 2021, año en que supera en 5 puntos porcentuales al total Bogotá, y en el marco 
del proceso de envejecimiento de la población, aun cuando el aumento en la edad 
promedio del jefe de hogar es una tendencia tanto para la población NARP residente en 
la ciudad como para el total Bogotá entre 2017 y 2021, este promedio de edad en la 
población minoritaria se mantiene alrededor de 5 años por debajo para los dos periodos 
observados.

La población NARP en Bogotá no solo continúa siendo mayoritariamente migrante, sino 
que los nacidos en otro municipio que constituían el 53,8% en 2017, para 2021 eran el 
56,3%, con Chocó, Bolívar, Valle del Cauca y Nariño como los principales departamentos 
de origen en ambos casos. Los nacidos en otro país, pasaron de 1,8% a 5,3% en el mismo 
periodo de tiempo. Respecto al lugar de origen de quienes vivían hace 5 años en otro 
municipio llama la atención en 2021 el aumento de las proporciones de población NARP 
proveniente de Cesar, Nariño y Sucre, aun cuando el departamento de Bolívar ocupa el 
primer lugar con una participación de 21,7%, seguido de Cesar (12,9%) con 8,8 puntos por-
centuales menos. Es también Bolívar, con el 23,9%, el principal lugar de origen de la 
población afro residente en Bogotá que hace un año vivía en otro municipio, seguido de 
Chocó (16,1%) y Nariño (14,0%).

En cuanto a los indicadores educativos, la tasa de analfabetismo no solo es superior entre 
la población NARP en ambos años de referencia, sino que la brecha con respecto al total 
Bogotá aumentó en 2021 (0,94 p.p.) con respecto a 2017 (0,22 p.p.); el porcentaje de asis-
tencia escolar de la población de 5 a 16 años entre los afrodescendientes (92,8% en 2017 
y 88,6% en 2021) es inferior al de la población total de Bogotá (96,4% en 2017 y 95,1% en 
2021) en ambos periodos de referencia, con una tendencia decreciente que es más acen-
tuada entre la población minoritaria de estudio, y en el promedio de años aprobados en 
estudios superiores, se observan también valores menores entre los afro con la diferencia 
de que la tendencia de este indicador es creciente.

En los indicadores de salud son mayores los porcentajes de no afiliados al Sistema Gene-
ral de Seguridad Social (SGSSS) entre los NARP aun cuando la desafiliación presenta una 
reducción en 2021 con respecto a 2017 al tiempo que aumenta su proporción para el total 
Bogotá. En cuanto al régimen al que pertenecen quienes se encuentran afiliados, el por-
centaje del grupo minoritario en el régimen contributivo decreció pasando de 72,2% en 
2017 a 64,7% en 2021, al tiempo que aumentó el porcentaje en régimen subsidiado de 
24,8% a 32,0%. 

En el mercado laboral desde la EM se registra un aumento en las tasas de desempleo y 
además una ampliación de la brecha entre la población NARP y total Bogotá para 2021. El 
desempleo entre los afrodescendientes residentes en Bogotá ya era de dos dígitos en 
2017 (10,7%) y subió a 18,6% en 2021. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación es superior 
entre la población afro en los dos periodos, lo cual, puede explicarse por una tasa global 
de participación más alta que indica mayor presión de la fuerza laboral entre el grupo 
NARP (la proporción de personas en edad de trabajar que trabajan o quieren entrar a 
trabajar es mayor). Dicho de otro modo, entre la población total de Bogotá hay una mayor 
proporción de personas en edad de trabajar que no está buscando trabajar y pueden 
dedicarse a actividades como estudiar.

Respecto de los niveles de pobreza, la proporción de hogares en que, por falta de dinero, 
alguno de sus integrantes no consumió ninguna de las tres comidas, entre la población 
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NARP es más del doble del porcentaje obtenido para la población total de Bogotá en 
2017, y para 2021, la brecha se amplía quedando este grupo poblacional 9,6 puntos por-
centuales por encima de la proporción resultante para total Bogotá. De igual modo, en el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) los resultados obtenidos muestran una brecha 
importante entre la población NARP y la población total Bogotá que además se mantiene 
en el tiempo de acuerdo con las dos mediciones presentadas. Para 2021 el porcentaje de 
personas en pobreza multidimensional entre los NARP es de 11,1% y para total Bogotá es 
de 5,6%. Así mismo, la proporción que responde de manera afirmativa a la pregunta de si 
se considera pobre es casi del doble entre la población afro en 2021.

En los usos de internet recreativos se observa simetría pudiendo destacarse los menores 
porcentajes de la población afrodescendiente que reporta usos transaccionales, es decir, 
de banca o servicios financieros y de compra de productos o servicios.

En cuanto a la discriminación, tanto en el porcentaje de personas que ha visto que alguna 
persona haya sido discriminada en 2017, como en el porcentaje de personas que ha sido 
discriminada en 2021, las proporciones entre la población NARP son mayores para todos 
los motivos de discriminación que se registran en la Encuesta. Especialmente altos son 
los resultados para la discriminación por su raza u origen étnico, donde, por ejemplo, para 
2021 los porcentajes son de 0,6% total Bogotá y 20,5% para el grupo étnico minoritario.

Se observa en general una condición menos favorable para el grupo poblacional de estu-
dio en 2017 y una tendencia a que la situación se mantenga o desmejore en el conjunto 
de la población, pero en mayor medida entre el grupo minoritario de estudio, para 2021. 
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(104) a 2021(91), mientras que en el total Bogotá se mantuvo estable. Al mismo tiempo, la 
tendencia decreciente entre 2017 y 2021 en el tamaño de los hogares en la ciudad se pre-
senta un poco más acentuada entre los NARP, acercándose al del total Bogotá aun 
cuando se mantiene levemente por encima.

Así mismo, en medio de este acercamiento persisten diferencias. En efecto, la tendencia 
general creciente en la proporción de hogares con jefatura femenina en Bogotá se 
acentúa de manera significativa entre la población NARP, pasando de 34,4% en 2017 a 
50,9% en 2021, año en que supera en 5 puntos porcentuales al total Bogotá, y en el marco 
del proceso de envejecimiento de la población, aun cuando el aumento en la edad 
promedio del jefe de hogar es una tendencia tanto para la población NARP residente en 
la ciudad como para el total Bogotá entre 2017 y 2021, este promedio de edad en la 
población minoritaria se mantiene alrededor de 5 años por debajo para los dos periodos 
observados.

La población NARP en Bogotá no solo continúa siendo mayoritariamente migrante, sino 
que los nacidos en otro municipio que constituían el 53,8% en 2017, para 2021 eran el 
56,3%, con Chocó, Bolívar, Valle del Cauca y Nariño como los principales departamentos 
de origen en ambos casos. Los nacidos en otro país, pasaron de 1,8% a 5,3% en el mismo 
periodo de tiempo. Respecto al lugar de origen de quienes vivían hace 5 años en otro 
municipio llama la atención en 2021 el aumento de las proporciones de población NARP 
proveniente de Cesar, Nariño y Sucre, aun cuando el departamento de Bolívar ocupa el 
primer lugar con una participación de 21,7%, seguido de Cesar (12,9%) con 8,8 puntos por-
centuales menos. Es también Bolívar, con el 23,9%, el principal lugar de origen de la 
población afro residente en Bogotá que hace un año vivía en otro municipio, seguido de 
Chocó (16,1%) y Nariño (14,0%).

En cuanto a los indicadores educativos, la tasa de analfabetismo no solo es superior entre 
la población NARP en ambos años de referencia, sino que la brecha con respecto al total 
Bogotá aumentó en 2021 (0,94 p.p.) con respecto a 2017 (0,22 p.p.); el porcentaje de asis-
tencia escolar de la población de 5 a 16 años entre los afrodescendientes (92,8% en 2017 
y 88,6% en 2021) es inferior al de la población total de Bogotá (96,4% en 2017 y 95,1% en 
2021) en ambos periodos de referencia, con una tendencia decreciente que es más acen-
tuada entre la población minoritaria de estudio, y en el promedio de años aprobados en 
estudios superiores, se observan también valores menores entre los afro con la diferencia 
de que la tendencia de este indicador es creciente.

En los indicadores de salud son mayores los porcentajes de no afiliados al Sistema Gene-
ral de Seguridad Social (SGSSS) entre los NARP aun cuando la desafiliación presenta una 
reducción en 2021 con respecto a 2017 al tiempo que aumenta su proporción para el total 
Bogotá. En cuanto al régimen al que pertenecen quienes se encuentran afiliados, el por-
centaje del grupo minoritario en el régimen contributivo decreció pasando de 72,2% en 
2017 a 64,7% en 2021, al tiempo que aumentó el porcentaje en régimen subsidiado de 
24,8% a 32,0%. 

En el mercado laboral desde la EM se registra un aumento en las tasas de desempleo y 
además una ampliación de la brecha entre la población NARP y total Bogotá para 2021. El 
desempleo entre los afrodescendientes residentes en Bogotá ya era de dos dígitos en 
2017 (10,7%) y subió a 18,6% en 2021. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación es superior 
entre la población afro en los dos periodos, lo cual, puede explicarse por una tasa global 
de participación más alta que indica mayor presión de la fuerza laboral entre el grupo 
NARP (la proporción de personas en edad de trabajar que trabajan o quieren entrar a 
trabajar es mayor). Dicho de otro modo, entre la población total de Bogotá hay una mayor 
proporción de personas en edad de trabajar que no está buscando trabajar y pueden 
dedicarse a actividades como estudiar.

Respecto de los niveles de pobreza, la proporción de hogares en que, por falta de dinero, 
alguno de sus integrantes no consumió ninguna de las tres comidas, entre la población 
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NARP es más del doble del porcentaje obtenido para la población total de Bogotá en 
2017, y para 2021, la brecha se amplía quedando este grupo poblacional 9,6 puntos por-
centuales por encima de la proporción resultante para total Bogotá. De igual modo, en el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) los resultados obtenidos muestran una brecha 
importante entre la población NARP y la población total Bogotá que además se mantiene 
en el tiempo de acuerdo con las dos mediciones presentadas. Para 2021 el porcentaje de 
personas en pobreza multidimensional entre los NARP es de 11,1% y para total Bogotá es 
de 5,6%. Así mismo, la proporción que responde de manera afirmativa a la pregunta de si 
se considera pobre es casi del doble entre la población afro en 2021.

En los usos de internet recreativos se observa simetría pudiendo destacarse los menores 
porcentajes de la población afrodescendiente que reporta usos transaccionales, es decir, 
de banca o servicios financieros y de compra de productos o servicios.

En cuanto a la discriminación, tanto en el porcentaje de personas que ha visto que alguna 
persona haya sido discriminada en 2017, como en el porcentaje de personas que ha sido 
discriminada en 2021, las proporciones entre la población NARP son mayores para todos 
los motivos de discriminación que se registran en la Encuesta. Especialmente altos son 
los resultados para la discriminación por su raza u origen étnico, donde, por ejemplo, para 
2021 los porcentajes son de 0,6% total Bogotá y 20,5% para el grupo étnico minoritario.

Se observa en general una condición menos favorable para el grupo poblacional de estu-
dio en 2017 y una tendencia a que la situación se mantenga o desmejore en el conjunto 
de la población, pero en mayor medida entre el grupo minoritario de estudio, para 2021. 



14. Conclusiones

El DANE estima una población NARP de 4.433.528 habitantes para todo el país y 120.101 
para Bogotá mediante un ejercicio de ajuste global (sin vincular variables) a las cifras del 
CNPV 2018, una vez advertida la omisión respecto del autorreconocimiento étnico, y con 
ello, la participación de esta población en la población total asciende en la capital a 1,62%, 
y en el país a 9,2%. A su vez, la Encuesta Multipropósito 2017 y 2021 registra para los NARP 
en Bogotá participaciones de 0,79% y 0,69%, respectivamente, que permiten emplear las 
variables sobre diversos aspectos de las condiciones de vida que recoge esta Encuesta, 
y su medición en dos periodos de tiempo recientes, para la caracterización de esta 
población.

En cuanto a la distribución geográfica, para la EM 2017 las mayores participaciones sobre 
el total de la población afro residente en la ciudad se encontraban en Bosa, Kennedy, 
Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal, con el 16,2%, 14,6%, 9,6%, 8,7% y 8,5%, respectiva-
mente, y para 2021, San Cristóbal es desplazado del quinto lugar por Usme donde 
aumenta en más del doble la participación NARP con respecto a 2017 pasando a 7,9%. Al 
comparar las proporciones de población afrodescendiente respecto de la población total 
de Bogotá por localidades, nuevamente se destaca su alta proporción en las localidades 
de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.

En la distribución por grupos de edad, al comparar con la población total de la ciudad son 
especialmente amplias las diferencias en las proporciones de adultos de 29 a 59 años de 
edad donde los NARP están por encima (49,1% vs 44,0% en 2021) y de personas mayores 
de 60 años (8,2% vs 14,6%), donde los NARP tienen 6,4 puntos porcentuales menos. 

En algunos indicadores demográficos se observa un acercamiento a la estructura pobla-
cional del conjunto de la población de la ciudad. Esto es, el índice de masculinidad del 
grupo afrodescendiente residente en Bogotá descendió de manera significativa de 2017 
(104) a 2021(91), mientras que en el total Bogotá se mantuvo estable. Al mismo tiempo, la 
tendencia decreciente entre 2017 y 2021 en el tamaño de los hogares en la ciudad se pre-
senta un poco más acentuada entre los NARP, acercándose al del total Bogotá aun 
cuando se mantiene levemente por encima.

Así mismo, en medio de este acercamiento persisten diferencias. En efecto, la tendencia 
general creciente en la proporción de hogares con jefatura femenina en Bogotá se 
acentúa de manera significativa entre la población NARP, pasando de 34,4% en 2017 a 
50,9% en 2021, año en que supera en 5 puntos porcentuales al total Bogotá, y en el marco 
del proceso de envejecimiento de la población, aun cuando el aumento en la edad 
promedio del jefe de hogar es una tendencia tanto para la población NARP residente en 
la ciudad como para el total Bogotá entre 2017 y 2021, este promedio de edad en la 
población minoritaria se mantiene alrededor de 5 años por debajo para los dos periodos 
observados.

La población NARP en Bogotá no solo continúa siendo mayoritariamente migrante, sino 
que los nacidos en otro municipio que constituían el 53,8% en 2017, para 2021 eran el 
56,3%, con Chocó, Bolívar, Valle del Cauca y Nariño como los principales departamentos 
de origen en ambos casos. Los nacidos en otro país, pasaron de 1,8% a 5,3% en el mismo 
periodo de tiempo. Respecto al lugar de origen de quienes vivían hace 5 años en otro 
municipio llama la atención en 2021 el aumento de las proporciones de población NARP 
proveniente de Cesar, Nariño y Sucre, aun cuando el departamento de Bolívar ocupa el 
primer lugar con una participación de 21,7%, seguido de Cesar (12,9%) con 8,8 puntos por-
centuales menos. Es también Bolívar, con el 23,9%, el principal lugar de origen de la 
población afro residente en Bogotá que hace un año vivía en otro municipio, seguido de 
Chocó (16,1%) y Nariño (14,0%).

En cuanto a los indicadores educativos, la tasa de analfabetismo no solo es superior entre 
la población NARP en ambos años de referencia, sino que la brecha con respecto al total 
Bogotá aumentó en 2021 (0,94 p.p.) con respecto a 2017 (0,22 p.p.); el porcentaje de asis-
tencia escolar de la población de 5 a 16 años entre los afrodescendientes (92,8% en 2017 
y 88,6% en 2021) es inferior al de la población total de Bogotá (96,4% en 2017 y 95,1% en 
2021) en ambos periodos de referencia, con una tendencia decreciente que es más acen-
tuada entre la población minoritaria de estudio, y en el promedio de años aprobados en 
estudios superiores, se observan también valores menores entre los afro con la diferencia 
de que la tendencia de este indicador es creciente.

En los indicadores de salud son mayores los porcentajes de no afiliados al Sistema Gene-
ral de Seguridad Social (SGSSS) entre los NARP aun cuando la desafiliación presenta una 
reducción en 2021 con respecto a 2017 al tiempo que aumenta su proporción para el total 
Bogotá. En cuanto al régimen al que pertenecen quienes se encuentran afiliados, el por-
centaje del grupo minoritario en el régimen contributivo decreció pasando de 72,2% en 
2017 a 64,7% en 2021, al tiempo que aumentó el porcentaje en régimen subsidiado de 
24,8% a 32,0%. 

En el mercado laboral desde la EM se registra un aumento en las tasas de desempleo y 
además una ampliación de la brecha entre la población NARP y total Bogotá para 2021. El 
desempleo entre los afrodescendientes residentes en Bogotá ya era de dos dígitos en 
2017 (10,7%) y subió a 18,6% en 2021. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación es superior 
entre la población afro en los dos periodos, lo cual, puede explicarse por una tasa global 
de participación más alta que indica mayor presión de la fuerza laboral entre el grupo 
NARP (la proporción de personas en edad de trabajar que trabajan o quieren entrar a 
trabajar es mayor). Dicho de otro modo, entre la población total de Bogotá hay una mayor 
proporción de personas en edad de trabajar que no está buscando trabajar y pueden 
dedicarse a actividades como estudiar.

Respecto de los niveles de pobreza, la proporción de hogares en que, por falta de dinero, 
alguno de sus integrantes no consumió ninguna de las tres comidas, entre la población 

NARP es más del doble del porcentaje obtenido para la población total de Bogotá en 
2017, y para 2021, la brecha se amplía quedando este grupo poblacional 9,6 puntos por-
centuales por encima de la proporción resultante para total Bogotá. De igual modo, en el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) los resultados obtenidos muestran una brecha 
importante entre la población NARP y la población total Bogotá que además se mantiene 
en el tiempo de acuerdo con las dos mediciones presentadas. Para 2021 el porcentaje de 
personas en pobreza multidimensional entre los NARP es de 11,1% y para total Bogotá es 
de 5,6%. Así mismo, la proporción que responde de manera afirmativa a la pregunta de si 
se considera pobre es casi del doble entre la población afro en 2021.

En los usos de internet recreativos se observa simetría pudiendo destacarse los menores 
porcentajes de la población afrodescendiente que reporta usos transaccionales, es decir, 
de banca o servicios financieros y de compra de productos o servicios.

En cuanto a la discriminación, tanto en el porcentaje de personas que ha visto que alguna 
persona haya sido discriminada en 2017, como en el porcentaje de personas que ha sido 
discriminada en 2021, las proporciones entre la población NARP son mayores para todos 
los motivos de discriminación que se registran en la Encuesta. Especialmente altos son 
los resultados para la discriminación por su raza u origen étnico, donde, por ejemplo, para 
2021 los porcentajes son de 0,6% total Bogotá y 20,5% para el grupo étnico minoritario.

Se observa en general una condición menos favorable para el grupo poblacional de estu-
dio en 2017 y una tendencia a que la situación se mantenga o desmejore en el conjunto 
de la población, pero en mayor medida entre el grupo minoritario de estudio, para 2021. 

73



74

15. Referencias

Acuerdo 175 de 2005. (2005, de septiembre 28). Concejo de Bogotá, D.C. Registro Distrital 
3407 de septiembre 28 de 2005. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17652&dt=S

Acuerdo 761 de 2020. (2020, 11 de junio). Concejo de Bogotá, D.C. Registro Distrital No. 
6833 del 14 de junio de 2020. 
h t t p s : // c o n c e j o d e b o g o t a . g o v . c o / c b o g o t a / s i t e / a r t i c / 2 0 2 0 0 6 1 3 / a -
socfile/20200613074940/edicion_642_acuerdo_761_de_junio_de_2020.pdf

Alcaldía de Medellín. (2011). Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, 
palenquera y raizal en Medellín. 
ht tps ://www.academia .edu/3604042/Cond ic iones_de_v ida_de_ la_po -
blaci%C3%B3n_negra_afrocolombiana_palenquera_y_raizal_en_Medell%C3%ADn_2010

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2013). La Cátedra de Estudios Afrocolombianos en 
Bogotá. 
h t t p s : // r e p o s i t o r i o s e d . e d u c a c i o n b o g o t a . e d u . c o / b i t s t r e a m / h a n d -
le/001/573/Libro%20CEA_BAJA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2018). Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reco-
nocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos para la Población Afro-
colombiana, Negra y Palenquera en el Distrito Capital. 2017-2020.

Colombia, Ministerio de Cultura. (2010). Afrocolombianos, población con huellas de 
africanía.  
h t t p s : // w w w . m i n c u l t u r a . g o v . c o / a r e a s / p o b l a c i o n e s / c o m u n i d a -
des-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B
3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf

Decreto 151 de 2008. (2008, 21 de mayo). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Registro Distrital 
3985 de mayo 22 de 2008. 
h t t p s : // w w w . g o b i e r n o b o g o t a . g o v . c o / s i t e s / g o b i e r n o b o g o t a . g o v . -
co/files/documentos/multifuncional/decreto_151de_2008.pdf

Decreto 507 de 2017. (2017, 22 de septiembre). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Registro 
Distrital No. 6167 del 2 de octubre de 2017. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71632

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (agosto de 2021). Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018: grupos étnicos – información técnica, visor de 
datos en Excel. 
h t t p s : // w w w. d a n e . g o v . c o / i n d e x . p h p /e s t a d i s t i c a s - p o r- t e m a /d e m o -
grafia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (junio de 2021). Estimación 
de población étnica a nivel subnacional: métodos y resultados. 
h t t p s : // w w w. d a n e . g o v . c o / fi l e s / i n v e s t i g a c i o n e s / e x p e r i m e n t a l e s / -
demografia-poblacion/pertenencia-etnica/pertenencia-etnica-documento-metodologi
co.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y Fondo de Población de 
las Naciones Unidas [UNFPA]. (2022). Análisis de la dinámica intercensal del autorrecono-
cimiento en la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el período 2005 – 
2018. Estudios poscensales, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
h t t p : // w w w . d a n e . g o v . c o / fi l e s / c e n s o 2 0 1 8 / e s t u d i o s - p o s c e n s a -
les/06-analisis-dinamica-intercensal-autorreconocimiento-NARP-UNFPA.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y Secretaría Distrital de Pla-
neación [SDP]. (2022). Resultados Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. 
h t t p s : // w w w . s d p . g o v . c o / g e s t i o n - e s t u d i o s - e s t r a t e g i c o s / e s t u -
dios-macro/encuesta-multiproposito/resultados

Gallego Plazas, G., Palacios Torres, J., Salinas Bermúdez, L. y Rincón, M. (2013). Lineamien-
tos distritales para la aplicación de enfoque diferencial. Comisión Intersectorial Poblacio-
nal del Distrito Capital. 
Recuperado de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/lineamientos_distri-
tales_para_la_aplicacion_de_enfoques_.pdf

García-Ruiz, S., Díaz-Hernández, T., Rozo-Lesmes, P., Romero, P., Ruiz-Varón, E. y Santa-
cruz, M. (2013). El enfoque poblacional: reflexiones para su implementación. 
h t t p s : // d o c s . b v s a l u d . o r g / b i b l i o r e f / 2 0 1 8 / 1 2 / 9 6 7 9 9 0 / i n -
vest-seg-social-15-1-enfoque-poblacional.pdf

Gutiérrez, C., Arguello, E. y Rodríguez, R. Universidad de la Salle. (2017). Análisis de inclu-
sión social de población afrodescendiente en centros de práctica de medicina ancestral 
(Kilombos) en Bogotá. 
h t t p s : // c i e n c i a . l a s a l l e . e d u . c o / c g i / v i e w c o n t e n t . c g i ? a r t i -
cle=1117&context=maest_gestion_desarrollo

Ley 70 de 1993. (1993, 27 de agosto). Colombia, Congreso de la República. Diario Oficial 
No. 41013. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html

Quintero Ramírez, O., Universidad Nacional de Colombia. (2010). Los afro aquí. Dinámicas 
organizativas e identidades de la población afrocolombiana en Bogotá. 
h t t p s : // w w w. n a c i o n m u l t i c u l t u r a l . u n a m . m x / re c o n o c i m i e n t o p u e b l o s -
negros/docs/246.pdf



15. Referencias

Acuerdo 175 de 2005. (2005, de septiembre 28). Concejo de Bogotá, D.C. Registro Distrital 
3407 de septiembre 28 de 2005. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17652&dt=S

Acuerdo 761 de 2020. (2020, 11 de junio). Concejo de Bogotá, D.C. Registro Distrital No. 
6833 del 14 de junio de 2020. 
h t t p s : // c o n c e j o d e b o g o t a . g o v . c o / c b o g o t a / s i t e / a r t i c / 2 0 2 0 0 6 1 3 / a -
socfile/20200613074940/edicion_642_acuerdo_761_de_junio_de_2020.pdf

Alcaldía de Medellín. (2011). Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, 
palenquera y raizal en Medellín. 
ht tps ://www.academia .edu/3604042/Cond ic iones_de_v ida_de_ la_po -
blaci%C3%B3n_negra_afrocolombiana_palenquera_y_raizal_en_Medell%C3%ADn_2010

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2013). La Cátedra de Estudios Afrocolombianos en 
Bogotá. 
h t t p s : // r e p o s i t o r i o s e d . e d u c a c i o n b o g o t a . e d u . c o / b i t s t r e a m / h a n d -
le/001/573/Libro%20CEA_BAJA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2018). Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reco-
nocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos para la Población Afro-
colombiana, Negra y Palenquera en el Distrito Capital. 2017-2020.

Colombia, Ministerio de Cultura. (2010). Afrocolombianos, población con huellas de 
africanía.  
h t t p s : // w w w . m i n c u l t u r a . g o v . c o / a r e a s / p o b l a c i o n e s / c o m u n i d a -
des-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B
3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf

Decreto 151 de 2008. (2008, 21 de mayo). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Registro Distrital 
3985 de mayo 22 de 2008. 
h t t p s : // w w w . g o b i e r n o b o g o t a . g o v . c o / s i t e s / g o b i e r n o b o g o t a . g o v . -
co/files/documentos/multifuncional/decreto_151de_2008.pdf

Decreto 507 de 2017. (2017, 22 de septiembre). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Registro 
Distrital No. 6167 del 2 de octubre de 2017. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71632

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (agosto de 2021). Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018: grupos étnicos – información técnica, visor de 
datos en Excel. 
h t t p s : // w w w. d a n e . g o v . c o / i n d e x . p h p /e s t a d i s t i c a s - p o r- t e m a /d e m o -
grafia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (junio de 2021). Estimación 
de población étnica a nivel subnacional: métodos y resultados. 
h t t p s : // w w w. d a n e . g o v . c o / fi l e s / i n v e s t i g a c i o n e s / e x p e r i m e n t a l e s / -
demografia-poblacion/pertenencia-etnica/pertenencia-etnica-documento-metodologi
co.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y Fondo de Población de 
las Naciones Unidas [UNFPA]. (2022). Análisis de la dinámica intercensal del autorrecono-
cimiento en la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el período 2005 – 
2018. Estudios poscensales, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
h t t p : // w w w . d a n e . g o v . c o / fi l e s / c e n s o 2 0 1 8 / e s t u d i o s - p o s c e n s a -
les/06-analisis-dinamica-intercensal-autorreconocimiento-NARP-UNFPA.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y Secretaría Distrital de Pla-
neación [SDP]. (2022). Resultados Encuesta Multipropósito 2017 y 2021. 
h t t p s : // w w w . s d p . g o v . c o / g e s t i o n - e s t u d i o s - e s t r a t e g i c o s / e s t u -
dios-macro/encuesta-multiproposito/resultados

Gallego Plazas, G., Palacios Torres, J., Salinas Bermúdez, L. y Rincón, M. (2013). Lineamien-
tos distritales para la aplicación de enfoque diferencial. Comisión Intersectorial Poblacio-
nal del Distrito Capital. 
Recuperado de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/lineamientos_distri-
tales_para_la_aplicacion_de_enfoques_.pdf

García-Ruiz, S., Díaz-Hernández, T., Rozo-Lesmes, P., Romero, P., Ruiz-Varón, E. y Santa-
cruz, M. (2013). El enfoque poblacional: reflexiones para su implementación. 
h t t p s : // d o c s . b v s a l u d . o r g / b i b l i o r e f / 2 0 1 8 / 1 2 / 9 6 7 9 9 0 / i n -
vest-seg-social-15-1-enfoque-poblacional.pdf

Gutiérrez, C., Arguello, E. y Rodríguez, R. Universidad de la Salle. (2017). Análisis de inclu-
sión social de población afrodescendiente en centros de práctica de medicina ancestral 
(Kilombos) en Bogotá. 
h t t p s : // c i e n c i a . l a s a l l e . e d u . c o / c g i / v i e w c o n t e n t . c g i ? a r t i -
cle=1117&context=maest_gestion_desarrollo

Ley 70 de 1993. (1993, 27 de agosto). Colombia, Congreso de la República. Diario Oficial 
No. 41013. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html

Quintero Ramírez, O., Universidad Nacional de Colombia. (2010). Los afro aquí. Dinámicas 
organizativas e identidades de la población afrocolombiana en Bogotá. 
h t t p s : // w w w. n a c i o n m u l t i c u l t u r a l . u n a m . m x / re c o n o c i m i e n t o p u e b l o s -
negros/docs/246.pdf

75



Secretaría Distrital de la Mujer [SDM]. (2021). Política pública de mujeres y Equidad de 
género 2020-2030. Documento Conpes 14. 
Recuperado de https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/doc_conpes_d.c_14_-
ppmyeg_1.pdf

Secretaría Distrital de Planeación [SDP]. (2014).  Afrodescendientes e indígenas en Bogotá. 
Voces y relatos de su discriminación. 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/voces_afro_indi_2014.pdf

Secretaría Distrital de Planeación [SDP]. (s.f.). Guía para la formulación e implementación 
de políticas públicas del Distrito. Bogotá.  
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/guia_para_la_formulacion_pp_wf_1.pdf

Unión temporal alianza progreso afro-Apra. (2010). Plan Nacional de Desarrollo de comu-
nidades afrocolombianas negras, raizales y palenqueras 2010 – 2014: hacia una Colombia 
pluriétnica y multicultural con prosperidad democrática. 
https://www.academia.edu/4283330/PLAN_DE_DESARROLLO_COMUNIDA-
DES_NEGRAS_AFROCOLOMBIANAS_RAIZALES_Y_PALENQUERAS_2010_2014

Vargas Arébalo, C.  (2007). Análisis de las políticas públicas. Perspectivas, (19),127-136. Uni-
versidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba, Bolivia. ISSN: 1994-3733.   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942453011

76



16. Anexo: estado del arte

77



78


