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ESBOZOS PARA UNA POLÍTICA DE
POBLACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO
DE SAN ANDRÉS*

“En el plano colectivo la eficacia demográfica
puede oponerse a la justicia social”.

Jacques Vallin.

Giovanny Francisco Niño Contreras**
Camilo Andrés Devia Garzón***

RESUMEN

En el departamento de San Andrés y Pro-
videncia las dinámicas generales de la vida
insular están entrañablemente relacionadas
con la temática de la diferenciación étnica.
Los puntos más álgidos de controversia
son, a propósito de las culturas repartidas
en este pueblo, en las que éstas no logran
ser independientes, “aunque no sea más
porque las unas tratan de reabsorber a las
otras en sus mallas; y en las que han de
figurar muchos componentes”1  en la lucha
por la vida, la autonomía, los derechos ci-
viles y fundamentales y el mejoramiento
de las condiciones sociales y ambientales.
Lectura que se hace al trasluz de las cifras
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y de mapas que no se representan a sí mis-
mos sino sólo la totalidad de las cosas que
fueron accesibles, en función de la infor-
mación estadística obtenida.

Palabras clave: San Andrés, población, mi-
graciones, cartografía espacial, grupos
étnicos.

ABSTRACT

In the department of San Andres and Pro-
videncia general dynamics of island life are
intimately related to the theme of ethnic
differentiation, the height of controversy
are purposefully spread of cultures in this
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town, where they fail be independent,
“were it only because some are trying to
absorb the others in his tights, in which
many components are required” in the
struggle for life, freedom, civil rights and
fundamental improvement of social and
environmental conditions. Reading is done
against the light of the figures and maps
that represent not only itself without all the
things that were accessible, depending on
the statistical information obtained.

Key words: San Andres, population, migra-
tion, spatial mapping, ethnic groups.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La carga poblacional en la isla de San An-
drés supera las posibilidades de la acción
institucional. Esta situación impide que el
crecimiento gradual y paulatino de las con-
diciones negativas de vida en la isla puedan
ser tratadas eficientemente y ser superadas
en el mediano plazo. El análisis de las con-
diciones generales de la población entre 1993
y 2008 permitirá dilucidar, en contraste con
la actividad institucional local en el mismo
periodo, un ámbito de posibilidades con
miras a identificar y priorizar los aspectos
demográficos problemáticos y la efectividad
de las respuestas administrativas que se le
han dado a los mismos.

METODOLOGÍA

Mediante el uso de herramientas de análisis
demográfico se realizará la generación de
cuadros de salida con diferentes variables
como las de territorio, población y condicio-
nes socio-culturales; se efectuará inicialmente
un diagnóstico situacional actualizado de las
diferentes condiciones de San Andrés Islas.

Para servir al propósito de este procedimien-
to preliminar se usará de forma preferible la
información proveniente de la aplicación de
los Censos de población 1999-2005 y el re-
gistro SISBEN, los cuales, por la estructura

de los formularios empleados, posibilitan la
obtención de los cuadros requeridos para el
análisis a profundidad y, de ser necesario,
para el rediseño a partir de los marcos esta-
dísticos generados, de instrumentos de me-
dición que gocen de una mayor precisión
temática.

A manera de procedimiento se espera obte-
ner el tamaño y composición de la población,
su estructura y su caracterización básica me-
diante el estudio de la fecundidad, mortali-
dad, ocupación, migraciones, alfabetización,
características de los hogares y condiciones
de la vivienda; informaciones que harán par-
te de la síntesis de los problemas y a la vez
constituirán los insumos básicos para la for-
mulación de una política poblacional donde
se generen estrategias de intervención por
escenarios en forma prospectiva.

Por otra parte, se realizará una valoración
de la oferta institucional y de su correspon-
dencia con el diagnóstico realizado a fin de
generar de manera propositiva una opinión
sobre el modo de tratar algunos aspectos
dentro de los cuales se pueden indicar preli-
minarmente los sectoriales de educación y
servicios públicos.

Otro de los procesos es de carácter concep-
tual y se trata de la elaboración de un marco
de entendimiento para los problemas defi-
nidos y su relación con las concepciones de
participación ciudadana y gestión social.

En síntesis, la investigación se compone de
tres procesos, dentro de cada uno de los cua-
les se suponen investigaciones y obtención
de información básica. En el primero, se tra-
ta de usar las herramientas del análisis de-
mográfico a partir de información oficial
censal y registros administrativos. Un segun-
do momento es de carácter analítico sobre
la conexidad entre institucionalidad y carac-
terización socio-demográfica. Y un último
momento es un ejercicio de análisis y argu-
mentación que permita explicar las condicio-
nes encontradas y las alternativas que puedan
derivarse de las mismas.
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Estos tres componentes estarán orientados
hacia la identificación y entendimiento de las
problemáticas sociales de San Andrés; son a
la vez complementarios y en conjunto tienen
la pretensión de enunciar una situación me-
diante instrumentos técnicos y análisis so-
cio-político.

Se espera consolidar un semillero de inves-
tigación con alumnos de Relaciones Inter-
nacionales para cubrir el récord de
información disponible y asignar la elabo-
ración de acopio, depuración y análisis de
información de acuerdo con un trazado
matricial que será la hoja de ruta a seguir,
diseñado durante la investigación. Por otro
lado y como valor agregado, se desea acer-
car a los alumnos a los estudios de pobla-
ción y el análisis demográfico, asunto que
ha sido dejado de lado en las facultades de
ciencias sociales en Colombia.

Otro de los aspectos metodológicos y que
vale la pena incluir para hacer claridad, es
que uno de los objetivos planteados es el de
construir un instrumento de medición, en
otras palabras, una encuesta, a partir de la
información que pueda ser observable me-
diante el cruce de variables implementadas
en los censos y registros administrativos de
consulta, así como elementos conceptuales
dilucidados a partir de la observación y aná-
lisis de las políticas de los planes de desa-
rrollo y plan de ordenamiento territorial. En
caso de que sea posible en el trascurso de la
investigación lograrse el apoyo logístico para
la implementación de la encuesta por parte
de representantes, corporaciones, organiza-
ciones de base o instituciones, la muestra se
realizaría por sectores y su estimación se
haría con factores o estimaciones para su efec-
tividad estadística.

INTRODUCCIÓN

La discusión pública sobre el departamento
de San Andrés y Providencia se ha concen-
trado en las consecuencias del crecimiento
demográfico en las últimas dos décadas2  y
en el control administrativo de las migracio-
nes hacia la isla, así como sus implicaciones
socio-espaciales. El sostenimiento ambiental,
la capacidad de carga poblacional de la isla,
el amueblamiento institucional, la margina-
lidad urbana, la inestabilidad social y políti-
ca y la accesibilidad a servicios públicos
domiciliarios, son, entre otros aspectos, los
que se encuentran relacionados de forma
interdependiente en el discurso acerca del
sobre-poblamiento insular.

Estos temas han llevado a descuidar la in-
cidencia de las principales variables de la
estructura y dinámica de la población en
el desarrollo humano de los insulares en
asuntos centrales como la potenciación de
la vida psicosocial3; por ejemplo, la educa-
ción y el arte.

Mientras que el énfasis en el crecimiento
poblacional lleva al debate sobre el control
administrativo de ingreso y permanencia en
la isla, el énfasis en la diferenciación étnica
en diálogo con la caracterización de la com-
posición demográfica de la población con-
duce a explorar las oportunidades y enfrentar
los retos que plantea cada una de las etapas
de la transición demográfica de los habitan-
tes del archipiélago.

Lo que conduce a que se planteen nuevas
agendas de priorización gubernamental para
los residentes isleños, no es tanto un volu-
men insostenible de carga de población (que
medianamente ha venido siendo corregida)

2 DANE. Boletín de estadística. Especial de población y planificación del desarrollo fronterizo. 1987, Pág.
221. Colombia. Proyecciones departamentales de población por sexo y edad 1990-1995. Serie estu-
dios censales Número 2. DNP. Análisis de los principales resultados del Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda de 1993. Documento CONPES-DNP-UDS: DANE. Santa fe de Bogotá, Agosto 14 de
1996.

3 BOTERO URIBE, Darío. Vida ética y democracia. Segunda edición, 2001. Pág. 17 ss.
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sino el estudio de alternativas que aboguen
por la consecución de mayores índices de
convivencia y de respeto el uno por el otro.
A partir del estímulo en la creación de nue-
vas fuentes de trabajo, la ampliación de la
cobertura en educación superior, la mejora
de las posibilidades laborales y el fomento
de mecanismos de participación e inclusión
social y política; en un marco de progresiva
materialización de derechos fundamentales
complementado desde el ámbito la eficien-
cia de la gestión pública, la maximización de
los recursos tecnológicos y de infraestructu-
ra; se hace propicia la inserción de los isle-
ños en el proyecto de fortalecimiento del
tejido social, como la base de reconstrucción
de una ciudadanía activa y participante de
las decisiones que le atañen.

Para tal efecto, y con miras a contribuir téc-
nicamente en el análisis de las condiciones
actuales de la población del departamento
de San Andrés y Providencia, este estudio
tiene la pretensión de realizar un análisis de
la estructura de la población, los componen-
tes de la dinámica demográfica y las varia-
bles socioeconómicas más relevantes. Lo
anterior, teniendo como objetivo la realiza-
ción de una caracterización socio-demográ-
fica de la población residente en la isla de
San Andrés y Providencia, mediante la
focalización del análisis de la transición
poblacional ocurrida entre los períodos de
1999 y 2005, a partir de un estudio compara-
do entre la población Raizal y no Raizal resi-
dente en este departamento.

En el plano metodológico, se vincula la pers-
pectiva de la demografía espacial con la ge-
neración de cuadros de salida a partir de datos
básicos y microdatos del Censo General 2005,
para dar cuenta del impacto e interacción en-
tre las condiciones físicas (tales como la dis-
ponibilidad de servicios públicos) y los
patrones de asentamiento de la población en
el territorio, o de manera similar, dar cuenta
de la geografía humana asentada en la isla
(diferenciación étnica y nivel educativo), los
cuales se consideran, sin embargo, como da-
tos básicos de la planificación.

De tal modo que se describen los aspectos
a través de los cuales esos dos tipos de di-
mensiones (lo espacial y lo demográfico) de-
finen las condiciones generales en San
Andrés. De manera complementaria, se
hace una reflexión y se discute el papel que
pueden desempeñar las diversas políticas
públicas y todo el conjunto de dispositivos
constitucionales, administrativos y legales
que han afectado las condiciones humanas
de la isla. Esto no implica desconocer la
posible influencia del crecimiento pobla-
cional no Raizal o los flujos de migración
continental hacia la isla y por consiguiente
las posibilidades mismas del desarrollo hu-
mano a largo plazo en el marco de las pro-
yecciones demográficas.

Es decir, que los cambios en el tamaño, es-
tructura, localización o movilidad de la po-
blación de San Andrés, influyen sobre las
condiciones socioeconómicas y ambienta-
les de la isla, de la misma manera en que
éstas afectan la dinámica demográfica y el
contexto de desarrollo de la vida psico-
social. Por lo tanto, en la planeación de la
gestión de este departamento, las relacio-
nes entre la dinámica demográfica y los
demás aspectos del desarrollo (socioeconó-
mico y ambiental) deben ser más vinculan-
tes, por lo que se amerita la completa
caracterización de estas variables con los
mapas temáticos. De tal modo, este enfo-
que ayuda a abordar los procesos de pla-
neación del archipiélago al interrelacionar
la dinámica poblacional en la formulación
de estrategias políticas públicas.

Este documento está organizado en cinco
puntos. En el primero, se hace referencia a
la distribución espacial de los diferentes sec-
tores de la isla. En el segundo, se tratan los
aspectos relativos a la estructura poblacional
por edades, por sexo y por etnia. En el si-
guiente punto se profundiza la temática
étnica a nivel diferenciado de acuerdo a los
grupos poblacionales existentes en la isla. El
cuarto aspecto expone la dinámica demográ-
fica que experimenta la población por múlti-
ples factores, cuyo efecto directo o indirecto
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se produce sobre los componentes demográ-
ficos de mortalidad, fecundidad y de migra-
ción. De manera paralela, se investiga la
evolución, el tamaño y la distribución espa-
cial de la movilidad de sus grupos humanos,
tanto a nivel insular como continental. El
quinto componente expresa los indicadores
socioeconómicos de los isleños en lo referente
a educación, vinculación laboral, vivienda,
servicios públicos y tipo de hogares. Final-
mente, se exponen unas conclusiones y reco-
mendaciones pertinentes para la optimización
de la planificación del desarrollo humano de
este departamento.

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

El departamento de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina se encuentra ubicado en
el sector occidental del mar Caribe, al no-
roeste del territorio continental nacional. Está
localizado entre los 12º y 16º de latitud nor-
te y los 78º y 82º de longitud oeste. San An-
drés es parte del archipiélago que es
conocido por su nombre y del cual hacen
parte también las islas de Providencia, Santa
Catalina, cinco atolones (Albuquerque,
Courtown o Bolívar, Serrana, Roncador y
Queena Reef o Quitasueño) y algunos ban-
cos coralinos (Serranilla, Bajo Nuevo y Alice
Shoal o Bajo Alicia). Se encuentra localizado
en el océano Atlántico o región del Caribe a
unos 800 Km. de Cartagena (Colombia) y a
290 Km. de Nicaragua (Centroamérica), en-
tre los paralelos 12º y 16º Latitud Norte y
los meridianos 78º y 82º Longitud Oeste de
Greenwich.

La superficie terrestre del archipiélago es de
57 Km2 y cuenta además con un área marina
de 349.800 Km2, lo que constituye un grupo
de ecosistemas variado en cuanto a recursos
naturales. El ambiente del archipiélago es
tropical, presentando así un clima cálido y

húmedo con dos períodos marcados y opues-
tos a los que se presentan en el continente:
un período seco o de verano que va de ene-
ro a mayo y uno lluvioso, que se extiende de
junio a diciembre con períodos transicionales
entre uno y otro. La temperatura oscila en-
tre los 17ºC y los 33ºC, dependiendo del pe-
ríodo de estación seca o húmeda, y con un
promedio de 27ºC. La precipitación anual,
en promedio, es de 1.912 mm.

Desde 1991, el archipiélago dejó de ser in-
tendencia para convertirse en departa-
mento, cuya capital es San Andrés. La isla
es plana, su mayor altura alcanza los 86
m.s.n.m. y comprende unos 27 Km2. Por
su localización en la zona intertropical, la
temperatura de las islas es en promedio
de 30ºC.

4 WELTI, Carlos. Demografía I. Centro Latinoamericano de Demografía. 2000. Pág. 17.

Mapa 1. Mapa físico de San Andrés y Providen-
cia. Fuente: www. imagenes/Sanandresp.jpg.



196

Esbozos para una política de población
para el Departamento de San Andrés

Revista Republicana

y salidas de individuos en un colectivo, co-
munidad, una población o un subgrupo de
ella, que puede decrecer, mantenerse cons-
tante o incrementarse de acuerdo a eventos
naturales como los nacimientos, defunciones,
etc. o eventos sociales, como la inmigración
o emigración.

Los instrumentos de medición estadística
como las estadísticas vitales, los censos, los
registros administrativos y las encuestas,
aportan cada uno elementos que posibilitan
entender las dinámicas que las poblaciones
tienen, aunque cada uno de ellos presenta
sus propios alcances. En el caso de los cen-
sos, su naturalidad permite conocer el efec-
tivo de una población en un momento dado
con algunas de sus características y es, ante
todo, una actividad administrativa. Un re-
gistro de población es una lista nominativa
en la que aparecen ciertas características de
las personas. Una encuesta se usa sobre todo
para paliar las insuficiencias de la informa-
ción proporcionada por los censos y de esta
forma proveen estadísticas acerca del movi-
miento de una población y sus característi-
cas; ante todo configuran operaciones de
carácter específico5.

La observación demográfica utiliza perma-
nentemente elementos más o menos com-
pletos acerca del objeto de estudio; es así
que la mayoría de las veces estos elemen-
tos biográficos se funden en masas estadís-
ticas impersonales (censos) o pueden
mantenerse en su individualidad (historia
genésica personal). De esta manera, una
observación demográfica puede realizarse
en dos sentidos: uno prospectivo y el otro
retrospectivo6. En el caso de la investiga-
ción que se viene introduciendo, la observa-
ción retrospectiva ofreció la facilidad de su
ejecución para un tiempo que es breve, sien-
do que se contaba con datos censales de for-
ma predominante y para los periodos
1999-2005. La importancia numérica que

Mapa 2. Mapa división sectores urbanos departa-
mento de San Andrés. Fuente: POT. 2007.

2. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE
LA POBLACIÓN

Una primera profundización que requiere
este tipo de trabajo consiste en explicar, cla-
ramente, lo que se entiende por estructura
de población. A diferencia de la sociología
y de la antropología, donde la palabra es-
tructura tiene una infinidad de sentidos y
definiciones distintas, en demografía este
concepto alude, estrictamente, a la distribu-
ción o composición de la población según
diferentes rasgos como la edad, el sexo, el
estado civil y la condición de actividad eco-
nómica, entre otros. La edad y el sexo son
las características básicas de una población
y la composición de la población según és-
tas tienen importantes repercusiones sobre
los fenómenos demográficos y socioeconó-
micos4 ; además, constituye los denomina-
dores para la estimación de tasas básicas
para la identificación, evaluación y segui-
miento de programas de inversión social,
por ejemplo.

Por lo general, la población está en perma-
nente cambio; éstos se generan por entradas

5 PRESSAT, Roland. Los métodos en Demografía. Barcelona: Oikos, 1983.
6 Ver por ejemplo métodos de RINCÓN, Manuel acerca de la conciliación censal.
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revisten estos dos instrumentos, si bien no
nos habla de los nacimientos, defunciones y
migraciones como lo haría un registro admi-
nistrativo de estadísticas vitales o un regis-
tro de vecindad como los que se usan en
Europa Central para medir el nivel de movi-
lidad de la población, sí permite la relación
de cifras dentro de un esquema efectivo de
población para la obtención de tasas
sintomáticas de los eventos naturales y so-
ciológicos que persigue la observación de-
mográfica para dar cuenta de algunas de las
dinámicas poblacionales.

A continuación, a partir de los siguientes grá-
ficos, se pueden observar las estructuras de
la población residente habitual en los dos úl-
timos censos de población, el Experimental
de 1999 y el Censo General 2005, en los cua-
les se evidencian cambios en cada una de las
cohortes. Los habitantes de la isla son en su
mayoría sin identificación étnica. Aunque la
dominación española impuso el idioma, gran
parte de los habitantes nativos hablan inglés.
Su dialecto propio es un inglés criollo que se
denomina creole, el cual es una mezcla de in-
glés criollo y algunas lenguas africanas7. Se-
gún el Censo Experimental de 1999, se tenía
registrado un total de población un poco más
alto, pero la pirámide de población mantiene
la misma estructura.

El total de población de San Andrés, según
la información del Censo Experimental de
1999 era de 57.324 habitantes, pero según
el Censo 2005, la población actual es de
55.4268  personas, de las cuales el 49% co-
rresponde a hombres y el 51% restante a
mujeres en ambas fuentes de información.
Es decir, que en general la población de la
isla no ha cambiado en el intervalo de tiem-
po 1999-2005. En parte, esta estabilidad
demográfica puede entenderse por las po-
líticas de control migratorio implantadas en
los últimos años.

Grupos de edad Total  Hombres Mujeres
Total 53.159 26.154 27.005
0-4 5.014 2.531 2.483
5-9 5.861 2.967 2.894

10-14 4.924 2.541 2.383
15-19 4.551 2.311 2.240
20-24 4.265 2.119 2.146
25-29 4.767 2.249 2.518
30-34 5.494 2.706 2.788
35-39 5.430 2.538 2.892
40-44 3.878 1.868 2.010
45-49 2.666 1.286 1.380
50-54 1.922 966 956
55-59 1.296 644 652
60-64 984 480 504
65-69 749 358 391
70-74 507 215 292
75-79 470 221 249

80 y más 381 154 227

Censo de población 1999

Tabla 1. Distribución de hombres y mujeres
por grupos de edad quinquenales. San

Andrés. Censo Experimental 1999. DANE

Tabla 2. Distribución de hombres y mujeres
por grupos de edad quinquenales. San

Andrés. Censo 2005. DANE

Grupos de edad Total  Hombres Mujeres
Total 55.426 27.165 28.261
0-4 5.691 2.915 2.776
5-9 5.655 2.823 2.832

10-14 5.827 2.925 2.902
15-19 4.757 2.484 2.273
20-24 4.405 2.233 2.172
25-29 4.133 1.990 2.143
30-34 3.814 1.834 1.980
35-39 4.601 2.201 2.400
40-44 4.774 2.280 2.494
45-49 3.800 1.825 1.975
50-54 2.634 1.200 1.434
55-59 1.775 849 926
60-64 1.200 572 628
65-69 950 442 508
70-74 601 274 327
75-79 401 160 241

80 y más 408 158 250

Censo de población 2005

La distribución de población por sexo y gru-
pos quinquenales de edad se presenta en las
Tablas 1 y 2.

7 CANO, Adelaida. Los Raizales Sanadresanos. Realidades Étnicas y Discurso Político, 2005.
8 Sin embargo, en el Boletín de Conciliación Censal el DANE reconoce una omisión del 15%, lo cual

ha redundado en que se manejen varias cifras o se plantee la evaluación del instrumento de la isla.
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La estructura poblacional de los dos censos
muestra que en los grupos poblacionales en-
tre 15 y 39 años existe una disminución no-
table de población en ambos sexos. Estos
grupos corresponden a las personas que con-
forman la población económicamente activa,
lo cual puede sugerir que dicha población

Fuente: La investigación. Basado en cartografía DANE y Censo General 2005.

Mapa 3. Distribución por sectores población
y niveles de ocupación demográfica.

emigra de la isla y no es faltante por facto-
res de mortalidad (Tabla 9).

También se destaca que el grupo con ma-
yor proporción de población en el censo de
1999 era el de 5-9 años y para el Censo 2005
corresponde al de 10-14 años, lo cual tiene
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Gráfico 2. Pirámide población. San Andrés,
Censo Experimental 1999. DANE.

Gráfico 1. Pirámide población. San Andrés,
Censo 1993 vs. 2005. DANE.

 Grupos de edad (años)     Índice de masculinidad    

0 a 4 102
5 a 9 103

10 a14 107
15 a 19 103
20 a 24 99
25 a 29 89
30 a 34 97
35 a 39 88
40 a 44 93
45 a 49 93
50 a 54 101
55 a 59 99
60 a 64 95
65 a 69 92
70 a 74 74
75 a 79 89

80 o más 68
Total 97

Tabla 3. Índice de masculinidad grupos de
edad quinquenales. San Andrés. Censo

Experimental 1999. DANE

tura poblacional (hombres-mujeres por gru-
pos de edad) demográfica comparada entre
los censos de 1993 y 2005, la cual advierte
sobre la pérdida de población entre los gru-
pos de edad productivos y reproductivos que
van de los 20 a 35 años, así como un incre-
mento mediano entre los grupos de edad de
los 40 a 54 años. Esto puede indicar que en
los grupos donde se presenta un aumento
de población, lo es por razones migratorias,
mejoramiento de las condiciones de vida y
aumento de la esperanza de vida, hipótesis
todas que no pueden ser fácilmente demos-
trables sin la implementación de un instru-
mento de medición estadística para un
estudio a profundidad.

Con la información anterior se puede obte-
ner el Índice de Masculinidad, el cual es la
relación del número de hombres por muje-
res; es pertinente teniendo en cuenta que la
relación hombres-mujeres es la condición que
garantiza la reproducción biológica10 . En las
Tablas 3 y 4 se presentan los índices para
cada grupo de edad en los dos censos.

sentido, ya que el tiempo transcurrido en-
tre los dos censos es de 6 años e implica
que los que estaban en el grupo de 5-9 en
1999, para el 2005 estarán con edades entre
11-15 aproximadamente9 . Por otro lado, se
tiene que el 14% de población es mayor de
50 años y el 31% es menor de 15 años.

El gráfico que se señala a continuación
(Gráfico 1) es la comparación entre la estruc-

9 Al respecto, ver diagramas de Alexis y transición de las cohortes de población en un periodo de tiempo.
10 ESCOBEDO RIVERA, José. Dinámica de la población. Teorías, métodos y técnicas de análisis. Universi-

dad Nacional del Altiplano. Puno, 2004. Pág. 117-135.
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Se puede ver que para el total de población,
en los dos años, el valor del índice está alre-
dedor de 96, lo cual significa que por cada
100 mujeres hay aproximadamente 96 hom-
bres. En los grupos de edad menores a 24
años, el índice es superior a 100, es decir,
que hay más hombres que mujeres. Particu-
larmente, al revisar el grupo de edad de 0 a
4 años, se concluye que nacen más hombres
que mujeres11  y al bajar para el grupo si-
guiente, de 5 a 9 años, indica que la mortali-
dad infantil es significativa. Por otro lado,
para el grupo de edad de mayores de 80
años, se ve que el índice baja a 68 y 63 en
cada censo, con lo que se puede tener como
hipótesis que la esperanza de vida es más
alta en las mujeres.

Otro indicador que permite caracterizar un
grupo poblacional es la relación niños-muje-
res, que es un indicador de fecundidad cal-
culado dividiendo la población total de
menores de 5 años por el total de mujeres
entre 15 y 49 años.

Según la información del Censo 1999, la re-
lación da 0.314 y según el Censo 2005, la re-
lación es de 0.369; es decir, que en general
por cada 100 mujeres hay aproximadamente
35 niños. A nivel nacional, este indicador es
de 0.368, por lo que San Andrés es consis-
tente con el comportamiento nacional a tra-
vés del tiempo.

3. PERTENENCIA ÉTNICA Y SITUA-
CIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS
RAIZALES

En la isla de San Andrés se pueden encon-
trar personas pertenecientes a distintos gru-
pos étnicos, pero son predominantes aquellos
que no se auto-reconocen como pertenecien-
tes a ningún grupo étnico. En la Tabla 5 se
presenta la distribución porcentual según
pertenencia étnica de acuerdo al Censo 2005.
Es importante resaltar que anterior al Censo
2005 no se hacía un énfasis en el auto-reco-
nocimiento étnico, por lo que resulta muy
difícil comparar estos resultados con censos
nacionales precedentes. Es de resaltar que
el grupo étnico más grande del país son los
afrocolombianos, seguidos de los indígenas
y en menor medida los raizales. Sería perti-
nente realizar un estudio a profundidad de
caracterización étnica en la isla al menos por
una razón: la población afrocolombiana pasó
de ser el 0.5% (comunidades negras) en el
Censo 93 a 10.5% en el 2005; este hecho pudo
haber afectado la razón de proporcionalidad
de etnicidad en la isla en la medida en que
la etnia raizal es un grupo étnico correspon-
diente a la población afrocolombiana y pudo
haber subenumeración, dado que es posible
que algunos descendientes de raizales12 se
hayan auto-reconocido afrocolombianos.

Y otra razón apuntaría a una hipótesis
contraria; es decir, que haya habido sobre-

11 Los estudios demográficos han mostrado que nacen mas niños que niñas. Del mismo modo, han
comprobado que la mortalidad masculina siempre excede la femenina a través de toda la vida.

12 POLANIA, María F. Normatividad y conflicto intercultural en San Andrés Isla. Universidad Nacional
sede Caribe. 2005. A este respecto la tesis de María Fernanda Polania nos dice que una condición de
mestizaje entre raizales y no raizales se denominan culturalmente fivty fivty o half and half. Pág. 111.

Tabla 4. Índice de masculinidad grupos de edad
quinquenales. San Andrés. Censo 2005. DANE

 Grupos de edad (años)     Índice de masculinidad    
0 a 4 105
5 a 9 100

10 a14 101
15 a 19 109
20 a 24 103
25 a 29 93
30 a 34 93
35 a 39 92
40 a 44 91
45 a 49 92
50 a 54 84
55 a 59 92
60 a 64 91
65 a 69 87
70 a 74 84
75 a 79 66

80 o más 63
Total 96
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enumeración, en la medida en que las políti-
cas de control migratorio benefician a la po-
blación Raizal en cuanto su permanencia en
la isla sobre aquellos que no lo son y que
hayan migrado recientemente al departa-
mento. Este fenómeno no es una novedad: a
nivel interno del país se conocieron casos de
auto-reconocimiento étnico por convenien-
cia en el departamento de Nariño o en el
departamento del Cauca, en la zona de in-
fluencia del pueblo indígena nasa13 , donde
algunos campesinos se auto-reconocieron
como indígenas con miras a obtener benefi-
cios similares en términos de adjudicación
de tierras y sisbenización, entre otros.

Para el Censo Experimental de 1999 sólo se
preguntó sobre el auto-reconocimiento como
Raizales, de lo cual se obtuvo el siguiente
resultado (Tabla 6):

De acuerdo a los resultados anteriores, la
predominancia referente a pertenencia étnica,
muestra que para 1999 el 45% de la pobla-
ción se auto-reconocía como raizal, mientras
que para el 2005 sólo lo hace el 37%. Por otro
lado, en ambos censos la mayor proporción

de población de la isla no se auto-reconoce
como perteneciente a algún grupo étnico
(54% y 45%, respectivamente).

En el Censo de 1999 se tienen dos preguntas
que consultaban por la lengua o el idioma
que hablan en la isla; en la primera se pre-
guntaba en cada hogar cuál era el idioma
principal entre el grupo familiar y luego se
preguntó a cada persona si lee y escribe es-
pañol o inglés.

De acuerdo a la Tabla 7 se ve que el 74% de
los hogares hablan español y el 22% hablan
la lengua criolla o creole. Aquí es pertinente
aclarar que esta pregunta es de carácter uni-
versal, es decir, a las personas que se auto-

reconocieron como pertenecientes a algún
grupo étnico se les indagó sobre la tenencia
de este rasgo cultural.

Para el Censo 2005, a toda la población de la
isla que se auto-reconoció como perteneciente
a alguna etnia, se le hizo la pregunta: “¿Habla
la lengua de su pueblo?”, para determinar si
predomina su lengua vernácula. De la pobla-
ción raizal, el 76.9% habla la lengua criolla.

En la Tabla 8 se presenta la distribución de
población raizal por grupos de edad según
hablan o no la lengua de su pueblo.

Dado que la población raizal es de gran in-
terés en este estudio, se realizaron las pirá-
mides poblacionales de este grupo para
identificar sus características particulares.

13 DANE. Informes de sensibilización equipo de grupos étnicos. Censo General 2005.

Tabla 5. Distribución de población según per-
tenencia étnica. San Andrés. Censo 2005. DANE

Categorías Casos % Acumulado %

Indígena 15 0 0
Raizal de San Andrés 
y Providencia

20.218 37 37

Negro (a), mulato, 
afrocolombiano

9.689 18 55

Ninguno de los 
anteriores

24.866 45 100

No informa 103 0 100
Total 54.892 100 100

Tabla 6. Distribución de población según
pertenencia étnica. San Andrés. Censo

Experimental 1999. DANE

Categorías Casos % 
Raizales 20.750 42.0
No Raizales 28.641 58.0
Total 49.391 100.0

Tabla 7. Distribución de hogares según
idioma principal. San Andrés.

Censo Experimental 1999. DANE

Categorías Casos % 
Inglés criollo 2.991 22.2
Inglés estándar 314 2.3
Español 10.083 74.9
Otro 65 0.5
Total 13.453 100.0
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Sí No No informa

0 a 4 886 1.509 1 2.396
5 a 9 1.579 743 0 2.322

10 a14 1.601 762 0 2.363
15 a 19 1.455 552 0 2.007
20 a 24 1.234 210 0 1.444
25 a 29 1.324 384 0 1.708
30 a 34 1.240 149 0 1.389
35 a 39 1.185 116 0 1.301
40 a 44 1.315 103 1 1.419
45 a 49 970 22 0 992
50 a 54 695 34 0 729
55 a 59 575 45 0 620
60 a 64 410 6 0 416
65 a 69 305 6 0 311
70 a 74 337 0 0 337
75 a 79 179 26 0 205

80 o más 258 0 0 258

Habla la lengua de su 
bl Total

Grupo de 
edad (años)

Tabla 8. Distribución de población raizal por
grupos de edad quinquenales según si

hablan la lengua de su pueblo o no. San
Andrés. Censo 2005. DANE

Gráfico 3. Pirámide población Raizal. San
Andrés, Censo Experimental 1999. DANE.

Gráfico 4. Pirámide población Raizal. San
Andrés, Censo 2005. DANE.

De acuerdo a los gráficos 3 y 4 se ve que la
población Raizal presenta una distribución muy
diferente a la que se vio en las primeras pirá-
mides, lo cual sugiere que este grupo de po-
blación de San Andrés no presenta tanta
emigración hacia otros municipios, sino que se
mantienen en la isla hasta avanzada edad. Por
otro lado, el grupo de edad conformado por
la población de 5 a 9 años es más alta en 1999 y
disminuye notablemente para el año 2005.

Si analizamos ahora los resultados obteni-
dos con la distribución de población no Raizal
(Gráficos 5 y 6) se ve que tienden a presen-
tar un comportamiento similar a la pirámide
total de población de la isla. Vale la pena
destacar la gran cantidad de población que
aparece en los grupos de población entre 30
y 39 años, lo cual no es notable en la pirámi-
de de población Raizal.

En los grupos de edad conformados por
población entre 15 y 39 años existe un défi-
cit, tanto de hombres como de mujeres, lo
cual sugiere, como ya se dijo antes, que la
población económicamente activa especial-
mente no Raizal viene abandonando la isla
en los últimos 6 años por diferentes factores
de migración. Existen factores importantes
que impulsan al hombre a migrar o la com-
binación de los mismos; factores endógenos:
transiciones sanitarias debido a altas tasas
de mortalidad o morbilidad, factores políti-
cos y factores socioculturales14; o factores

14 VALLIN, Jacques. La demografía. CELADE. 1994.

Gráfico 5. Pirámide población no Raizal. San
Andrés, Censo 1999. DANE.
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exógenos: los que pueden evitarse mediante
la acción sanitaria y social.

En general, al comparar las dos pirámides
de población no Raizal entre 1999 y 2005, es
posible concluir que la estructura ha cambia-
do notablemente en los primeros grupos de

Fuente: La investigación. Basado en cartografía DANE y Censo General 2005.

Mapa 4. Distribución por sectores población y niveles
de ocupación demográfica.

edad y en el de 30 a 39 años. Este fenómeno
es posible explicarlo por mortalidad infantil
o por migración en la PET (Población en Edad
de Trabajar).

Sin embargo, aparece una inquietud en el
tema de las migraciones con relación a la
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Gráfico 6. Pirámide población no Raizal. San
Andrés, Censo 2005. DANE.

comparación entre las estructuras poblacio-
nales de la población Raizal con la no Raizal:
al colocar un prisma adicional como la pirá-
mide del Censo General de 1993 la variación
estructural de la población es muy diciente
y añadiendo a esto la tabla de mortalidad,
no se sigue que la pérdida de población en
los grupos de edad de la PET y reproductiva
o entre 20 y 35 años, haya sufrido tantos
acaecimientos como sugieren los vacíos de
la comparación. Otro de los asuntos es que
las estructuras de la población Raizal entre
1999-2005 no presentan mayor variación,
pero no así la estructura de los no Raizales.
Sin embargo, no es posible explicar cómo es
que existen nuevos migrantes a la isla en los
últimos 5 años en una relación al 3% de la
población y los vacíos en las edades se man-
tienen semejantes.

Sólo es viable concluir que por un lado se
está dando un envejecimiento artificial de la
población no Raizal en la medida que migran
los jóvenes y son repuestos en una propor-
ción muy mínima con población adulta. Esta
es, por ejemplo, otra de las razones por las
que un estudio a profundidad sobre la mo-
vilidad valdría hacerlo en lugares focalizados
con mayores índices de asentamientos y
migracionales recientes.

4. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

La dinámica demográfica hace referencia
a los cambios biológicos que realiza la
población humana, a saber: nacer, repro-
ducirse y morir. Adicionalmente, el com-
ponente de migración es un cambio a nivel
espacial. Esta dinámica, entendida como
movimiento, cambio y transformación de
una población, tiene ciclos de expansión-
contracción e incluso puede detenerse en
el tiempo o agotarse, caso en el cual la po-
blación deja de existir15.

4.1. Dinámica biológica

Los componentes de la dinámica demográ-
fica son dos de índole biológica: la natalidad
(incluidas la fecundidad y la reproducción)
y la mortalidad. Ambos componentes deter-
minan el tamaño y el crecimiento de la po-
blación; mientras que el primero año tras año
agrega individuos, el segundo los resta. Al
saldo que resulta, se le llama crecimiento
natural o vegetativo de la población.

El otro componente es de naturaleza social,
el cual a su vez se descompone en dos varia-
bles de gran importancia cuyo efecto es con-
siderable sobre los grupos de edad de
población activa. Estas variables son la in-
migración y la emigración, que determinan,
asímismo, el tamaño y crecimiento (o decreci-
miento) de la población y contrarrestan o
refuerzan las tendencias del crecimiento
vegetativo16.

Con el fin de identificar la dinámica demo-
gráfica de la población residente de la isla de
San Andrés, se analizará la información dis-
ponible sobre cada uno de sus componentes
principales: natalidad, mortalidad, estructu-
ra por edad y sexo, inmigración, emigración

15 GONZÁLEZ, Alejandro. Conceptos y técnicas básicas de análisis estadístico. Cuadernos del CIDS. Serie
II. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998. Pág. 18

16 ESCOBEDO RIVERA, José. Dinámica de la población. Teorías, métodos y técnicas de análisis. Universi-
dad Nacional del Altiplano. Puno. 2004. Pág. 275-278.
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y distribución territorial, los cuales se defi-
nen a continuación (Tabla 9).

La tasa de natalidad es de 16 nacimientos
por cada 1.000 habitantes. Se refiere básica-
mente al volumen total de nacidos (niños y
niñas) durante 2005, comparado con el volu-
men de la población total. La tasa de fecun-
didad es de 58 niños por cada 1.000 mujeres,
indicador que se refiere a los volúmenes de
nacidos (niños y niñas), comparados con los
volúmenes de mujeres que potencialmente
se consideran susceptibles de procrear. La
razón por sexo es de 96 hombres por cada
100 mujeres. Existen 10,7 ancianos por cada
100 jóvenes. Se hacen explícitas, bajo el índi-
ce de maternidad, la cifra de 37 mamás por
cada 100 niños. El porcentaje de mujeres en
edad fértil es de 54%.

4.2.  Dinámica espacial

Además de la dinámica biológica de las po-
blaciones, éstas pueden crecer o disminuir
por efecto de los movimientos de población
entre la región de estudio y el exterior. Es
decir, que los flujos de inmigrantes (perso-
nas que llegan del exterior para instalarse
en la región) y de emigrantes (personas que
dejan la región para ir a residir al exterior
de ella) definen los movimientos de migra-
ción. El balance entre los dos puntos puede
resultar positivo o negativo y viene a sumarse
al cambio biológico de los individuos, mo-
dificándole en uno u otro sentido17 .

En la cotidianidad de la población humana se
producen múltiples movimientos espaciales,
los cuales se llevan a cabo dentro o fuera de

Tabla 9. Variables biológicas de la dinámica de la población. San Andrés. Censo 2005. DANE

17 GONZÁLEZ, Alejandro. Conceptos y técnicas básicas de análisis estadístico. Op.cit. Pág. 87.

Tabla 10. Variables biológicas de la dinámica de la población. Nacimientos y defunciones. San
Andrés. 1999-2006. Estadísticas vitales. DANE
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un territorio determinado y con diferentes
propósitos. Estos desplazamientos espaciales
pueden estar asociados con la necesidad de
buscar espacios adecuados o especializados
para desarrollar actividades escolares, de
formación o de capacitación personal, acti-
vidades laborales, empresariales o comercia-
les, actividades culturales, recreacionales o

Fuente: La investigación. Basado en cartografía DANE y Censo General 2005.

Mapa 5. Distribución por sectores de la población migrante
en el departamento en los últimos cinco años.

turísticas; en general, satisfacer necesidades
o intereses de los individuos.

Desde una óptica sociodemográfica, estos
movimientos migratorios presentes en la
actividad humana tienen implicaciones so-
ciales que despiertan el interés de los hace-
dores de políticas públicas para identificar y
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analizar las relaciones socioeconómicas que
pueden desprenderse de esta movilidad o
eventos migracionales18, siendo hechos que
pretenden dimensionar las implicaciones so-
ciales que cada uno de estos movimientos,
percibidos para un conjunto poblacional, pue-
dan tener en el desarrollo socioeconómico y
en la calidad de vida de una sociedad.

Para el Censo de 1999 la información referen-
te a migración se obtuvo de las preguntas:
“Lugar donde nació”, “En qué departamen-
to vivía antes de radicarse en la isla” y “en
qué departamento vivía en mayo de 1997”.

En cuanto a la primera pregunta, se obtuvo
que de la población Raizal, el 87% nació en la
isla, y de la no Raizal, el 71% nació en otro
departamento.

Respecto a la segunda pregunta, la mayor
proporción de población, Raizal y no Raizal,
venía del departamento de Bolívar y Atlán-
tico antes de radicarse en la isla.

Finalmente, la tercera pregunta no fue respon-
dida por toda la población en la isla: de los
Raizales respondió el 13.7% y de los no Raizales
respondió el 64%. Por lo tanto, esta pregunta
no permite aseverar ningún planteamiento.

En el Censo 2005, para determinar el grado de
movilidad y la procedencia de la población
residente en la isla, se tomó la información
recolectada con las preguntas: “Lugar de Na-
cimiento” y “Lugar donde vivía hace 5 años”.

La tabla que se presenta a continuación
(Tabla 12) muestra proporciones de acuer-
do al municipio de nacimiento, donde se ve
que de la población que se auto-reconoce
como Raizal, el 95% nació en San Andrés y
tan solo un 5% proviene de otros munici-
pios, siendo los mayores Bolívar y Atlánti-
co. Una aparente razón por la cual hay
Raizales nacidos fuera de la isla se debe a

que algunos de ellos con buenas condicio-
nes económicas preferían tener la asisten-
cia clínica para los eventos de nacimiento
en hospitales de Colombia continental y con
relación a los otros lugares de procedencia
puede intuirse que se trata de personas no
Raizales que prefirieron auto-reconocerse
como Raizales.

18 BOURGEOIS, Pichat Jean. Construcciones de tablas de mortalidad biológica y migracionales. 1956. Apuntes
de clase. 2004.

Tabla 11. Distribución de población Raizal y
no Raizal según departamento de proceden-

cia. San Andrés. Censo 1999. DANE

En cuanto a la población que en el 2005 habi-
taba San Andrés pero que no se auto-reco-
noce como Raizal, la proporción de personas
que nacieron en la isla es apenas del 42%,
como puede verse en la Tabla 13. Le siguen
nuevamente los departamentos de Bolívar y
Atlántico con un 33% en total.

Esto nos indica que en cuanto a mi-
gración, los departamentos que mayor
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año?”, “Tipo de aporte a salud” y “¿Tiene al-
guna limitación física?”. Para el Censo Experi-
mental de 1999 no se tuvo en cuenta este tema.

En cuanto a la primera pregunta, se obtuvo
que apenas el 10.6% de la población de la
isla estuvo enferma durante el último año.
Por grupos de edad, se puede observar que
los que poseen la mayor proporción de po-
blación enferma son los que se encuentran
entre los 40 y 49 años con un 23.4% del total
de enfermos y los que presentan la menor
proporción son los de 80 años o más (1.8%).
Esto sugiere que la calidad de vida para las
personas mayores es buena. Se presentan en
la Tabla 14 los resultados encontrados.

población aportan a San Andrés son At-
lántico y Bolívar.

En cuanto a la pregunta “Lugar donde vivía
hace 5 años”, de la población Raizal sólo el
8% ha cambiado de lugar de residencia du-
rante los 5 años anteriores al censo. De la
población no Raizal el 16.8% ha cambiado de
lugar de residencia. Estos resultados mues-
tran una baja migración en la isla.

5. INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS

5.1.  Salud

Para estudiar las condiciones de salud de la
población en la isla, en el Censo 2005 se tienen
preguntas como: “¿Estuvo enfermo el último

 San Andrés 18,592 95.0%
 Bolívar 357 1.8%
 Atlántico 201 1.0%
 Bogotá 111 0.6%
 Antioquia 78 0.4%
 Córdoba 52 0.3%
 Valle 39 0.2%
 Santander 26 0.1%
 Sucre 24 0.1%
 Magdalena 19 0.1%
 Boyacá 14 0.1%
 Chocó 11 0.1%
 La Guajira 11 0.1%
 Cesar 7 0.0%
 Norte de Santander 7 0.0%
 Risaralda 7 0.0%
 Cundinamarca 5 0.0%
 Caldas 3 0.0%
 Meta 3 0.0%
 Tolima 3 0.0%
 Cauca 2 0.0%
 Quindío 2 0.0%
 Huila 1 0.0%
 Nariño 1 0.0%
 No Informa 1 0.0%
 Total 19,577 100.0%

Departamento de 
nacimiento

Total 
Raizales

Prop

Tabla 12. Distribución de población Raizal
según departamento de nacimiento.

San Andrés. Censo 2005. DANE

 San Andrés 14,743 42.0%
 Bolívar 6,951 19.8%
 Atlántico 4,495 12.8%
 Antioquia 1,605 4.6%
 Córdoba 1,460 4.2%
 Valle 1,092 3.1%
 Bogotá 1,017 2.9%
 Sucre 801 2.3%
 Magdalena 559 1.6%
 Santander 306 0.9%
 Chocó 234 0.7%
 Tolima 220 0.6%
 Cundinamarca 216 0.6%
 Caldas 211 0.6%
 Cesar 196 0.6%
 Boyacá 144 0.4%
 Risaralda 129 0.4%
 La Guajira 126 0.4%
 Quindío 113 0.3%
 Nariño 101 0.3%
 Norte de Santander 99 0.3%
 Cauca 95 0.3%
 Huila 74 0.2%
 Meta 52 0.1%
 Putumayo 26 0.1%
 Caquetá 21 0.1%
 Amazonas 15 0.0%
 Casanare 9 0.0%
 Arauca 6 0.0%
 Vaupés 6 0.0%
 Guaviare 2 0.0%
 Vichada 1 0.0%
 Total 35,125 100.0%

Departamento de 
nacimiento

Total no 
Raizales

Prop

Tabla 13. Distribución de población no
Raizal según departamento de nacimiento.
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Gráfico 7. Distribución porcentual de población no Raizal según departamento
de nacimiento. San Andrés. Censo 2005. DANE.

Tabla 14. Distribución de población por grupos de edad según si estuvo enfermo
o no el último año. San Andrés. Censo 2005. DANE

En cuanto a la pregunta sobre aporte de sa-
lud, se encontró que el 88% de la población
de la isla se encuentra afiliada a alguna enti-
dad prestadora de servicios de salud; aproxi-

madamente el 11% de la población reconoce
no estar afiliada a ninguna entidad y un 1.5%
no informa sobre esta pregunta. Los totales
se presentan en las Tablas 15 y 16.
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Tabla 16. Distribución de población no Raizal por grupos de edad según Tipo de aporte a
salud. San Andrés. Censo 2005. DANE

Por grupos de edad se puede concluir que
más del 85% de la población que compo-
ne cada grupo está afiliada; por ejemplo,
un grupo de población de gran cuidado
es el conformado por los menores de 4
años, del cual sólo el 86% de dicha pobla-
ción está cubierta; aunque es una propor-
ción alta, se esperaría que en la isla fuera
más alta, ojalá muy cercana al cien por
ciento.

Tabla 15. Distribución de población Raizal por grupos de edad según Tipo de aporte a salud.
San Andrés. Censo 2005. DANE

Otro grupo que puede resultar de interés es
el conformado por los adultos mayores (65
años y más), en el cual se encuentra que
aproximadamente el 90% de esta población
está afiliada.

Se debe prestar atención a las proporciones
de población que no se encuentran afiliadas
a ninguna entidad, ya que conforman un gru-
po vulnerable en la isla.
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Tabla 17. Distribución de población por
grupos de edad según Si tiene alguna limita-
ción física. San Andrés. Censo 2005. DANE

Grupo de edad SI NO Total
 0 a 4 años 68 5,622 5,690
 5 a 9 años 101 5,551 5,652
 10 a 14 años 161 5,666 5,827
 15 a 19 años 147 4,555 4,702
 20 a 24 años 112 4,057 4,169
 25 a 29 años 167 3,860 4,027
 30 a 34 años 173 3,601 3,774
 35 a 39 años 307 4,258 4,565
 40 a 44 años 205 4,549 4,754
 45 a 49 años 214 3,568 3,782
 50 a 54 años 232 2,393 2,625
 55 a 59 años 327 1,447 1,774
 60 a 64 años 202 994 1,196
 65 a 69 años 155 793 948
 70 a 74 años 146 510 656
 75 a 79 años 113 312 425
 80 años o más 73 253 327
 Total 2,902 51,990 54,892

Si analizamos esta información, según sean
Raizales o no, se encuentra que de la pobla-
ción Raizal, el 87% está afiliada a alguna en-
tidad de salud y de los no Raizales, el 88%
se encuentra afiliada. Los totales se presen-
tan en las tablas 15 y 16.

Finalmente, se tomó la información de la
variable sobre limitaciones físicas, de la cual
se obtuvo que sólo el 5% de la población tie-
ne alguna limitación física (Tabla 17).

5.2.  Educación

La educación tiene como funciones esencia-
les la formación de la personalidad, la
conservación, la transmisión de los conoci-
mientos culturales y saberes de las regiones,
la adquisición de habilidades y destrezas en
diferentes áreas del conocimiento que per-
miten que una comunidad se desarrolle y
avance.

Con el objetivo de conocer la situación ac-
tual de la educación en la isla, se tomó la
información recolectada en las preguntas:
“Nivel educativo alcanzado”, “¿Sabe leer y
escribir?” y “Asistencia Escolar”.

5.2.1. Analfabetismo

Por alfabetismo se entiende la habilidad que
desarrollan los seres humanos para leer com-
prensivamente y escribir un idioma. En base
a esto, se considera analfabeta a la persona
que al ser mayor de 3 años no han desarro-
llado la habilidad para leer o escribir, ya sea
en la lengua nativa o español.

Para el Censo de 1999, se preguntó si sabe
leer y escribir o no los idiomas que se ha-
blan en la isla (español e inglés).

De acuerdo a los resultados de los gráficos 8
y 9, se ve que más del 90% de la población
total de la isla hablan ambos idiomas y son
muy pocos los que son analfabetas en los
idiomas mencionados.

Gráfico 9. Proporción de alfabetismo en
inglés. San Andrés. Censo 1999. DANE.

Gráfico 8. Proporción de alfabetismo en
español. San Andrés. Censo 1999. DANE.
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Si se analiza por separado la población Raizal
de la no Raizal, se encontró que en cuanto al
español, aproximadamente el 5% de ambos
grupos es analfabeta y en cuanto al inglés, se
ve que un poco más del 6% son analfabetas.

 Los resultados del Censo 2005 muestran que
más del 90% de la población de la isla sabe
leer y escribir (Gráfico 10).

Dentro de cada grupo de edad se ve que es
más alta la proporción de habitantes que sa-
ben leer y escribir que los que no, excepto
para el grupo de 0 a 4 años, lo cual es expli-
cable con un comienzo tardío en el estudio o
porque no saben leer y escribir correctamen-
te, como lo hace un niño de unos 5 años en
adelante (Tabla 18).

5.2.2. Nivel Educativo

El análisis de la variable Nivel Educativo
permite determinar el porcentaje de pobla-
ción de 3 años o más que han accedido a al-
guna entidad educativa en sus tres niveles:
primaria, secundaria o universitaria.

Para el Censo de 1999, se analizó esta varia-
ble para el grupo de Raizales y los No

Gráfico 10. Proporción de alfabetismo.
San Andrés. Censo 2005. DANE.

Raizales y se encontró que en el primer gru-
po, el 63% de la población terminó la secun-
daria y sólo el 0.99% no tiene ningún estudio
(Tabla 19).

Para el segundo grupo se encontró que el
1.33% de la población no tiene ningún estu-
dio y nuevamente la proporción más alta al-
canzó el nivel de secundaria (Tabla 20).

En ambos casos se ve que los que alcanzaron
el nivel de posgrado son casi el 1% y aproxi-
madamente el 12% alcanzaron el universitario.

Tabla 18. Distribución de población por grupos de edad según
si Sabe leer y escribir. San Andrés. Censo 2005. DANE
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Tabla 19. Nivel educativo alcanzado en
población Raizal. San Andrés. Censo

1999. DANE

Nivel Total Propor
Primaria 3845 22.51%
Secundaria 10840 63.45%
Universitario 2078 12.16%
Posgrado 152 0.89%
Ninguno 169 0.99%

Tabla 20. Nivel educativo alcanzado en
población no Raizal. San Andrés. Censo

1999. DANE
Nivel Total Propor

Primaria 4508 18.08%
Secundaria 16931 67.91%
Universitario 2918 11.70%
Posgrado 244 0.98%
Ninguno 331 1.33%

Los resultados del Censo 2005 muestran que
casi el 3.5% de la población no ha alcanza-
do ningún nivel educativo, el 23.8% ha al-
canzado sólo primaria, un 30% ha
alcanzado secundaria y sólo un 13% ha lle-
gado a estudios superiores o de posgrado.
De acuerdo a los programas de descentra-
lización de la educación superior en las re-
giones y la necesidad de incrementar su
cobertura, se hace patente la importancia de

programas de educación del Ministerio de
Educación Nacional MEN como los CERES
en el departamento de San Andrés.

Analizando la información de la Tabla 22, se
ve por ejemplo que un poco más del 50% de
la población mayor de 65 años alcanzó sólo
primaria, pero ya en los grupos de edad en-
tre 19 y 44 años más del 60% de la población
alcanzó secundaria o media, esto sugiere una
mejora en la calidad y accesibilidad a la edu-
cación en los últimos años.

En cuanto al nivel educativo superior o
posgrado, se ve que el grupo de edad que
más aporta es el de 25 a 29 años, pero en
general el porcentaje que llega a este nivel
es bastante bajo.

5.2.3. Asistencia Escolar

Con esta variable lo que se busca es deter-
minar la cobertura educativa por asistencia
regular de las personas a la educación formal.

Para el Censo 1999, se le preguntó a las per-
sonas mayores de 3 años si asistían a alguna
institución educativa. Los resultados indican
que el 70% de la población en edad escolar,
asistía y estudiaba.

Gráfico 11. Proporción de población que asiste a alguna institución
educativa. San Andrés. Censo 1999. DANE.
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Fuente: La investigación. Basado en cartografía DANE y Censo General 2005.

Mapa 6. Distribución por sectores de población por Nivel
educativo alcanzado.

En cuanto a la población mayor de 20 años,
son pocos los que aún asisten a alguna insti-
tución educativa; es decir, la proporción de
universitarios es baja, como ya se vio en la
sección anterior.

Para el caso del Censo 2005 centraremos la
atención en la población con edades entre
los 5 y los 24 años. La tasa de escolaridad en
la isla es de 87.4%, de modo que dicha pro-
porción es la que se encuentra vinculada a
alguna institución del total de la isla.

Analizando el gráfico 12, se ve que el grupo
de población de interés es el que presenta los
porcentajes más altos de asistencia escolar,
superando el 60% hasta los 19 años de edad,
pero ya en el grupo conformado por la pobla-
ción entre 20 y 24 años, se ve que la propor-
ción de asistencia baja hasta menos del 30%.

La información de asistencia escolar por per-
tenencia étnica indica que el comportamien-
to de la población Raizal y la no Raizal es
más o menos la misma, ya que los porcentajes
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Tabla 21. Nivel educativo alcanzado en población no Raizal. San Andrés. Censo 1999. DANE

en ambos casos son alrededor del 40%
(Gráfico 13).

Tomando ahora el mismo grupo de edad y
clasificándolo por pertenencia étnica, se ve
que, de la población Raizal, el 89% estudia y
el 11% restante no asiste a ninguna institu-
ción educativa. Este es un buen indicador,
ya que es bastante cercano a la tasa de esco-
laridad total de la isla.

5.3. Trabajo

Para el Censo de 1999 se preguntó: “¿A que
se dedicó la semana anterior a la encuesta?”.

Los resultados obtenidos muestran que el
42% de la población Raizal se dedica a
trabajar, mientras que en la población No
Raizal la proporción es del 57%. El
indicador de Población Económicamente

Tabla 22. Distribución de población por grupos de edad según Nivel educativo alcanzado.
San Andrés. Censo 2005. DANE
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Tabla 23. Distribución de población Raizal por
grupos de edad y Asistencia a alguna institu-
ción educativa. San Andrés. Censo 2005. DANE

SI NO No Informa Total
 0 a 4 años 574 336 1 911
 5 a 9 años 2,139 89 1 2,229
 10 a 14 años 2,180 90 4 2,274
 15 a 19 años 1,419 556 3 1,978
 20 a 24 años 289 1,365 - 1,654
 25 a 29 años 114 1,421 - 1,535
 30 a 34 años 52 1,280 - 1,332
 35 a 39 años 51 1,278 2 1,331
 40 a 44 años 35 1,242 4 1,281
 45 a 49 años 26 975 1 1,002
 50 a 54 años 22 717 1 740
 55 a 59 años 14 543 - 557
 60 a 64 años - 412 - 412
 65 a 69 años - 374 - 374
 70 a 74 años - 259 - 259
 75 a 79 años - 201 - 201
 80 años o más - 264 - 264
 Total 6,915 11,402 17 18,334

Grupos de 
edad

Asistencia a alguna  inst. educativa

Tabla 24. Distribución de población por pertenencia étnica
y Actividad realizada la última semana. San Andrés.

Censo 1999. DANE

Gráfico 12. Proporción de población que asiste a alguna institución
educativa. San Andrés. Censo 2005. DANE.

Activa en la isla para dicho Censo fue de
48% (Tabla 24).

Con el fin de conocer la actividad económi-
ca de la población en la isla de San Andrés,
para el Censo 2005 se analizó la pregunta
“Clase de trabajo que realizó la última se-
mana” y el indicador de Población Econó-
micamente Activa o PEA.

El conjunto de tablas que se presentan a con-
tinuación, presentan los totales de población
por grupos de edad y Actividad realizada la
última semana.

Se ve por ejemplo, que de la población in-
fantil perteneciente al grupo en edad esco-
lar (5 a 19 años), el 77% de éstos estudian y
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el 22.9% no lo hacen; es decir, se dedican a
otras actividades. De esta proporción, el 5%
trabaja, sobre todo en la población menor a
14 años.

Encontramos un 14% de población infantil
que no se dedica a ninguna de las activida-
des que se contemplan en la encuesta, lo
cual sería importante analizar con más de-
talle por medio de una encuesta particular,

Gráfico 13. Proporción de población que asiste a alguna institución
educativa según pertenencia étnica. San Andrés. Censo 2005. DANE.

ya que, como se dijo anteriormente, esta
es una población que se debe encontrar
estudiando.

En cuanto a la población en edad de traba-
jar, se obtiene que sólo el 57.5% efectiva-
mente se encuentra trabajando y el 2.9%
se encuentra en desempleo. En general, la
distribución por actividad se presenta en
el gráfico 15.

Gráfico 14. Distribución de población según Actividad realizada la
semana anterior al censo. San Andrés. Censo 1999. DANE.
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Tabla 25. Distribución de población por grupos de edad y Actividad realizada la última sema-
na. San Andrés. Censo 2005. DANE
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Luego, se presenta el análisis de la misma
variable anterior pero según si son o no
Raizales. Se ve, en este caso, que de la po-
blación infantil perteneciente al grupo en
edad escolar (5 a 19 años), el 77.6% estudian
y el 22.4% no lo hacen. Estos valores no di-
fieren mucho de los encontrados con el total
de población sin clasificación. En cuanto a
trabajo infantil, se ve que el 3.2% se encon-
traba laborando o contaban con empleo. En
cuanto a la población en edad de trabajar, se
obtiene que sólo el 47.3% de dicha pobla-
ción se encuentra trabajando, esto es menos

Gráfico 15. Distribución de población según Actividad realizada
la semana anterior al censo. San Andrés. Censo 2005. DANE.

del 50%, lo cual puede ser preocupante en la
isla. Pero sólo el 3.6% de la población de di-
cho grupo se encuentra en desempleo. Es
decir, que el resto de esta población ya es
pensionada o se encuentra estudiando, aun-
que se ve una gran cantidad de población
dedicada a labores del hogar.

5.4. Viviendas

Según los Censos 1999 y 2005, se define Vi-
vienda como un espacio independiente y se-
parado con áreas de uso exclusivo, habitado

Gráfico 16. Distribución de población Raizal según Actividad realizada
la semana anterior al censo. San Andrés. Censo 2005. DANE.
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o destinado a ser habitado por una o más
personas.

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la
isla de San Andrés había para 1999 14.159
viviendas y actualmente se encuentran
14.309, todas ocupadas con personas presen-
tes en el momento de los Censos.

De estas viviendas, en 1999, el 55% eran casas;
el 22%, apartamentos; otro 22% corresponde

Tabla 26. Distribución de población Raizal por grupos de edad y Actividad realizada la última
semana. San Andrés. Censo 2005. DANE

a cuartos y finalmente un 1% se clasifica den-
tro de otra categoría. Para el Censo 2005, el
71% son casas, el 17.58% son apartamentos,
11.08% son tipo cuarto y un 0.2% se clasifi-
can dentro de otros.

5.5. Servicios Públicos

Unas de las variables de análisis son las re-
ferentes al acceso a servicios públicos. Co-
menzando con el de Acueducto, se obtuvo
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Tabla 27. Distribución de viviendas según
Acceso a servicio de Acueducto. San Andrés.

Censo 1999. DANE

Tabla 28. Distribución de viviendas según
Acceso a servicio de Acueducto. San Andrés.

Censo 2005. DANE

que en 1999 el 69% tenía acceso a acueducto,
pero para el Censo 2005 el 54% de las vi-
viendas no tiene acceso al servicio.

Ahora, en cuanto al servicio de Energía Eléc-
trica, se obtuvo que para 1999, el 98.9% de
las viviendas contaban con energía eléctrica;
para 2005, el 99% de las viviendas tienen este
servicio. Es decir, que este caso, la cobertu-
ra ha sido bastante buena en la isla.

Tabla 29. Distribución de viviendas según
Acceso a servicio de Energía Eléctrica. San

Andrés. Censo 1999. DANE

Tabla 30. Distribución de viviendas según
Acceso a servicio de Energía Eléctrica.

San Andrés. Censo 2005. DANE

En cuanto al servicio de Alcantarillado, la
proporción de viviendas que contaban y cuen-
tan actualmente con este servicio es baja. Para
1999 era de 20% y para el 2005 bajó al 13%.

Tabla 32. Distribución de viviendas según
Acceso a servicio de Alcantarillado. San

Andrés. Censo 2005. DANE

Tabla 31. Distribución de viviendas según
Acceso a servicio de Alcantarillado. San

Andrés. Censo 1999. DANE

Tabla 33. Distribución de viviendas según
Tipo de Servicio Sanitario. San Andrés.

Censo 2005. DANE

Esta variable se complementó en el Censo
2005 con otra variable sobre tipo de Servicio
Sanitario (Tabla 33), donde se ve que el 85%
de las viviendas tienen inodoro conectado a
pozo séptico y confirma los resultados obte-
nidos sobre la proporción de viviendas sin
alcantarillado.

En general, las variables anteriores muestran
un panorama más o menos precario en la isla,
con problemas en calidad de vida en el área
de saneamiento básico.

Tabla 34. Total de personas según si estuvo o
no enfermo el año anterior. San Andrés.

Censo 2005. DANE
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Fuente: La investigación. Basado en cartografía DANE
y Censo General 2005.

Mapa 7. Distribución por sectores de servicio de acueducto.

Dados estos resultados, es interesante recor-
dar los resultados obtenidos con la pregun-
ta del Censo 2005: “Estuvo enfermo el último
año”, donde sólo un 10% de la población
contestó afirmativamente.

Vale la pena aclarar que las diferencias en
los totales de viviendas entre las tablas 32 y
33 por ejemplo, se debe a que la pregunta de
alcantarillado fue considerada en el censo
básico, mientras que la variable de Servicio
Sanitario se hizo en el Censo ampliado, es

decir que el total poblacional se obtuvo gra-
cias a un factor de expansión el cual no es
exacto y causa pequeños excedentes en los
totales, sin ser errores.

5.6. Características físicas de las viviendas

Las características físicas de las viviendas se
observan con las variables “Material de los
pisos” y “Material de las paredes”. En cuan-
to al material de las paredes, se encuentra
en ambos censos que aproximadamente en



223

Giovanny Francisco Niño C.
Camilo Andrés Devia Garzón

Colaborador externo nacional

el 80% de las viviendas la isla predominan el
bloque, el ladrillo, la piedra o la madera pu-
lida. Le siguen las viviendas con paredes en
madera burda, tabla o tablón, con un 20%
aproximadamente.

Por otro lado, predominan las viviendas con
pisos en baldosa, vinilo, tableta o ladrillo con

Tabla 37. Distribución de viviendas según
Material de los Pisos. San Andrés. Censo

1999. DANE

Tabla 38. Distribución de viviendas según Material de los
Pisos. San Andrés. Censo 2005. DANE

Tabla 36. Distribución de viviendas según
Material de las Paredes. San Andrés. Censo

2005. DANE

Tabla 35. Distribución de viviendas según
Material de las Paredes. San Andrés. Censo

1999. DANE

un 36% y 52%, respectivamente, para 1999 y
2005, junto a un 50% y 36% de viviendas con
pisos cemento para los mismos años.

Se concluye, entonces, que las viviendas en
la isla son de buena calidad, teniendo en
cuenta las condiciones climáticas.

5.7.  Hogares

Un hogar se define como una persona o un
conjunto de personas, parientes o no, que
ocupan la totalidad o parte de una vivienda;
atienden necesidades básicas con cargo a un
presupuesto común y generalmente compar-
ten las comidas.

En total, en la isla había 14.056 hoga-
res en 1999 y actualmente existen 14.873

Tabla 39. Distribución de población Raizal según parentesco con el jefe del
hogar. San Andrés. Censo 1999. DANE



224

Esbozos para una política de población
para el Departamento de San Andrés

Revista Republicana

Gráfico 17. Distribución de población Raizal según Origen del agua
para cocinar en el hogar. San Andrés. Censo 2005. DANE

Tabla 40. Distribución de población Raizal según parentesco
con el jefe del hogar. San Andrés. Censo 2005. DANE

Tabla 41. Distribución de población no Raizal según paren-
tesco con el jefe del hogar. San Andrés. Censo 2005. DANE
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Tabla 42. Distribución de hogares según
Origen del agua para cocinar en el hogar.

San Andrés. Censo 1999. DANE

Tabla 43. Distribución de población Raizal
según Origen del agua para cocinar en el
hogar. San Andrés. Censo 2005. DANE

Tabla 44. Distribución de población no
Raizal según Origen del agua para cocinar

en el hogar. San Andrés. Censo 2005. DANE

Gráfico 18. Distribución de población Raizal según Origen del agua
para cocinar en el hogar. San Andrés. Censo 2005. DANE

hogares, conformados aproximadamente
por 4 personas.

Para analizar la composición de los hogares,
se tomó la información sobre Relación con el
jefe del hogar clasificados por Raizales y no
Raizales.

Dentro de los resultados, es notable la
predominancia de hogares donde el jefe del
hogar es un hombre desde hace bastante
tiempo, sean Raizales o no, con aproximada-
mente más de un 65% y 70%, respectivamen-
te, en ambos censos.

Otras variables del módulo de hogares que
se analizarán en este documento son: “Ori-
gen agua para cocinar” (para ambos censos),
“Participa en organización comunitaria” y
“¿Sus ingresos alcanzan para los gastos bási-
cos?” (para el Censo 2005).

En cuanto a la primera variable, la cual nos
da un indicador sintomático de cómo es la
situación de acceso a servicios públicos, se
ve que tanto en población Raizal como no
Raizal, el agua para cocinar la obtienen de la
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Gráfico 20. Distribución de población no Raizal según Participación
comunitaria. San Andrés. Censo 2005. DANE

Gráfico 19. Distribución de población Raizal según Participación
comunitaria. San Andrés. Censo 2005. DANE

lluvia, seguida del Acueducto y el agua en
botella. Esto coincide con los resultados ob-
tenidos sobre la cobertura del Acueducto en
la isla.

La siguiente variable hace referencia a la
participación comunitaria. De acuerdo a las
gráficas 19 y 20, la participación en grupos o
en actividad comunitaria es bastante baja. La

población Raizal presenta un porcentaje cer-
cano al 10%, mientras que en los no Raizales,
no se alcanza el 5%.

Finalmente, se tomó una variable de carác-
ter socioeconómico, la cual permite clasifi-
car la población dentro de intervalos de
pobreza. De acuerdo a los resultados pre-
sentados en la Tabla 45, casi el 80% de la
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Gráfico 21. Distribución por estratos. San
Andrés. SSP.

población considera que los ingresos adecua-
dos para cubrir las necesidades del hogar
deberían encontrarse entre los $400.000 y
$2.000.000.

Continuando con la caracterización socioeco-
nómica, otra variable que ayuda a ver esta
condición es el estrato. De acuerdo al Gráfi-
co 21, la mayor proporción de viviendas se
encuentran en estrato 3, seguidas de las que
se encuentran en estrato 2.

En los estratos mayores (4, 5 y 6) se encuen-
tran pocas viviendas, lo cual coincide con la
proporción de hogares que consideran que
necesitan más de 3 millones para cubrir sus
necesidades. En estudios sobre estratifica-
ción en el país, se ha comprobado que la va-
riable Estrato, tiene una alta correlación con
los ingresos; en este censo no se preguntó

directamente el ingreso del hogar, pero sí se
tomó una variable sintomática como lo es los
ingresos deseados. El resultado que obtene-
mos en la isla nos confirma y se ajusta a la
hipótesis planteada.

Con la información presentada en este infor-
me se ve claramente que la isla de San An-
drés, a pesar de tener costumbres y cultura
diferentes a los demás departamentos de
Colombia, presenta un comportamiento muy
parecido a los resultados a nivel nacional en
cuanto a indicadores sociodemográficos.

Por otro lado, las viviendas, aunque son cons-
trucciones buenas, en cuanto a calidad de los
servicios públicos no son adecuadas y se
pueden presentar problemas de salubridad
si no se atienden a tiempo. Finalmente, en
cuanto a la población que se auto-reconoce
étnicamente como Raizal no presenta condi-
ciones de vida distintas a los que no son
Raizal. Tampoco son notables diferencias
entre los grupos étnicos residentes en el de-
partamento de San Andrés.

CONCLUSIONES

A lo largo de este estudio se mostró de ma-
nera recurrente la importancia de los datos
estadísticos para realizar observaciones
como en realidad ocurren en la práctica; es
así que como conclusión general puede de-
cirse que la población de San Andrés y Pro-
videncia está compuesta por grupos étnicos
diferentes y que ello pudo haber conducido
a una subenumeración de Raizales subscri-
tos al grupo étnico afrocolombiano o
sobreenumeración de población auto-reco-
nocida como Raizal.

En el tema migratorio no hay duda de que
la población no Raizal presenta una dismi-
nución en su estructura de población en los
grupos de edad de 20-35 años hombres y
mujeres en el transcurso comprendido entre
1999-2005, años en los que la política de mi-
gración a la isla ha sido más intensa. Esta

Tabla 45. Distribución de hogares según Ingre-
so adecuado. San Andrés. Censo 2005. DANE
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situación advierte de un envejecimiento ar-
tificial de la población no Raizal.

En el sector educación se observa la necesi-
dad de cualificar la población en educación
superior, para lo cual se sugiere reflexionar
acerca de la pertinencia de programas de
descentralización educativa del Ministerio
de Educación Nacional MEN CERES.

Si bien se ha avanzado notablemente en la
última década, la prestación de servicios
públicos sigue siendo uno de los mayores
problemas de la isla, en especial en el servi-
cio de alcantarillado.

La atención hospitalaria en la isla ha incidi-
do positivamente en los indicadores de na-
talidad local y sustentación de la población
en la primera infancia.

Es pertinente realizar un estudio a profun-
didad en personas de 18 años y más acerca
cultura política, participación ciudadana, per-
cepción institucional local y nacional. Para
todas las personas de 5 años y más, en eva-
luación sobre pertenencia étnica, trabajo in-
fantil y dinámicas migracionales. Y un módulo
especial sobre evaluación censal en cuanto
cobertura, esto con el fin de arrojar claridad
en las cifras oficiales, ya que se presentan
diferentes en las instituciones y con mayor
razón en las organizaciones sociales.

El departamento de San Andrés viene pre-
sentando importantes desarrollos en los di-
ferentes sectores, así como un tratamiento
efectivo de los problemas migratorios, de
cara a los acuerdos locales con el gobierno
central y el cumplimiento de las sentencias
de la Corte Constitucional sobre protección
cultural. Se hace necesario, sin embargo, re-
visar la posibilidad de equilibrar las venta-
jas de un colectivo social sobre otro a fin de
evitar un envejecimiento continuo de la po-
blación no Raizal, a través del fortalecimien-
to de los canales democráticos y el fomento
de la participación social en las diferentes
tomas de decisión y verificación de la activi-
dad institucional.
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