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Mercado laboral y generación de ingresos. Víctimas de desplazamiento, 

Colombia, 2019-2021 

 
Este documento presenta de manera resumida los indicadores de mercado laboral y generación de 

ingresos de las víctimas de desplazamiento forzado para el periodo 2019-20211, como por ejemplo 

las tasas de ocupación, desempleo, informalidad, pobreza monetaria, extrema y multidimensional, 

a partir de la información generada entre el DPS, el DANE y la Unidad para las Víctimas, con el fin 

de brindar un diagnóstico que contribuya a la formulación de planes, programas y proyectos para 

las víctimas. 

Indicadores laborales 

 

En la Gráfica 1 se muestran los principales indicadores laborales de la población desplazada con 

respecto a la población nacional. La tasa de desempleo (TD) de las víctimas es mayor en todos los 

años a la de la población nacional. La tasa de ocupación se deterioró con la pandemia, pues en 2019 

estaba 1.8 p.p. por encima de la tasa nacional (58,4 %), sin embargo, para 2020 se situó en 46,5 %. 

El mismo comportamiento se reflejó en la tasa global de participación. Es decir, la pandemia 

afectó con mayor fuerza a las víctimas del conflicto armado, tanto así que para 2021 los tres 

indicadores analizados se deterioraron con respecto al 2019 y a los indicadores nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La información correspondiente al año 2022 se actualiza en el segundo semestre de 2023 y primer semestre 

de 2024, debido a que la mayoría de los indicadores presentados en este informe se calculan de manera anual, 

de acuerdo con el cronograma establecido por el DANE para las operaciones estadísticas de mercado laboral, 

incidencia de la pobreza e IPM. 



 

 

Gráfica 1. Principales indicadores laborales de las víctimas, Colombia, 2019-2021. 

 
  Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021  

La población colombiana se desempeña principalmente como cuenta propia y trabajador(a) en 

empresa particular, pero la proporción de víctimas cuenta propia la supera en más de 5 p.p. Esto 

ocurre en todos los años. Después de la pandemia la concentración de las víctimas en esta 

posición superó el 50,0 % (Tabla 1).   

 

La segunda posición con mayor participación es la de trabajador(a) en empresa particular. Para las 

víctimas se observa una reducción de este tipo de empleo, al pasar de 32,3 % en 2019 a 29,2 % en 

2020 y 29,4 % en 2021. En tercer lugar, se destaca la posición de jornalero, asociada a la ruralidad, 

la cual se incrementó para 2020 en 1.2 p.p. con respecto a 2019, superando la proporción de la 

población nacional en todos los años. Esto es, las víctimas incrementaron su participación en la 

posición de cuenta propia y jornalero(a), y redujeron su participación como empleados(as) 

en empresas particulares. 
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Tabla 1. Tipo de ocupación de las víctimas de desplazamiento forzado, Colombia, 2019-2021. 
 

Desplazados   Nacional   

Año  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Trabajador por cuenta propia 48,3 51,4 52,4 42,4 44,1 44,9 

Obrero o empleado de empresa particular  32,3 29,2 29,4 39,8 38,3 38,6 

Jornalero o peón  5,4 6,6 5,8 3,5 3,9 3,5 

Trabajador familiar sin remuneración  3,6 4,1 4 3,3 3,2 2,9 

Empleado doméstico 3,6 3,3 3,4 3,1 2,6 2,7 

Patrón o empleador 3,2 2,4 2,4 3,6 3,3 3,2 

Obrero o empleado del gobierno  3,1 2,3 2 3,7 4,2 3,8 

Trabajador sin remuneración en 
empresas o negocios de otros hogares 

0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 
 

Otro 0,1 0,1 0 0,1 0 0 
 

Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

 

La situación de desempleo más severa se presenta en las zonas urbanas, donde la diferencia 

entre las tasas reportadas para víctimas en situación de desplazamiento y el promedio 

nacional es más grande que para la zona rural. Así, en 2021 la TD de las víctimas se ubicaba en 

19,1 % frente al 8,5 % de la zona rural (Gráfica 2). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 2. Principales indicadores laborales de las víctimas por zona, Colombia, 2019-2021. 

 
Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

 
Gráfica 3. Principales indicadores laborales de las víctimas por zona, Colombia, 2019-2021. 

 
Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

 

Ahora, las tasas de ocupación de las víctimas entre zonas no exhiben una gran distancia, 

apenas una diferencia de 2 p.p. mayor en la zona urbana. Sin embargo, con la pandemia se amplían 
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las diferencias en la tasa global de participación. Para 2021 la tasa urbana se sitúa 8.8 p.p. por 

encima de la tasa rural (Gráfica 3).  

 
Entre 2019 y 2021, aunque la tasa de ocupación de las víctimas a nivel nacional se reduce, en la 

zona urbana se evidencia un aumento de la población desplazada en las ocupaciones de 

trabajador(a) por cuenta propia y trabajador(a) familiar sin remuneración, ocupaciones 

asociadas a la informalidad, y una reducción del empleo en empresas particulares y en el 

gobierno; en cambio, en la zona rural el comportamiento de las diferentes ocupaciones es estable 

durante el periodo (



 

 

Tabla 2). Lo anterior sugiere un tránsito de víctimas ubicadas en empleos formales hacía 

empleos informales, así como la salida del mercado laboral.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Tipo de ocupación de las víctimas de desplazamiento forzado por zona, Colombia, 2019-2021. 
 

URBANO RURAL 
 

Nacional Desplazados Nacional Desplazados 

Año 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2019 2021 

Trabajador por cuenta propia 45,2 43,9 43,8 40,2 37,3 36,6 20 19,1 19,6 15,2 15,1 16,8 

Obrero o empleado de empresa particular  40 41,8 42,7 43,6 47,9 49,2 51,1 52 53,2 58,3 56,8 58 

Jornalero o peón  4,4 4,9 4,6 4 3 2,7 1,1 1,2 1,1 1,2 0,8 0,8 

Trabajador familiar sin remuneración  3,7 3,3 3,1 3,4 2,4 2,2 3,5 3,5 3,2 2,7 2,4 2,7 

Empleado doméstico 3,3 2,9 2,8 4,4 4,4 4,2 2,3 2,2 2,2 2 1,9 2 

Patrón o empleador 2,2 2,1 2 2,6 2,9 3,2 7,4 6,9 6,2 5,8 6,2 5,5 

Obrero o empleado del gobierno  0,8 1 0,8 1,4 2 1,6 13,4 14,1 13,4 14 15,5 13,2 

Trabajador sin remuneración en 
empresas o negocios de otros hogares 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 1,2 1 1 0,8 1,2 1,1 
 

Otro 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2   
 

Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

 

 

 

 



 

 

Lo anterior se corrobora en el hecho de que la tasa de informalidad de las víctimas en la zona urbana 

pasa de 63,3 % en 2019 a 70,5 % en 2021, un aumento de 7.2 p.p., frente al aumento de 1.3 p.p. 

registrado en la zona rural para este mismo periodo, no obstante los elevados niveles de 

informalaidad en la ruralidad. Se destacan los elevados niveles de informalidad de las víctimas 

de desplazamiento con respecto a la población nacional. Por ejemplo, en 2021 la tasa de 

informalidad de las víctimas en la zona urbana (70,5 %) estaba 14.5 p.p. por encima del promedio 

nacional de esta zona (56,0 %) (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Tasa de informalidad de las víctimas por zona, Colombia, 2019-2021. 

 

Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

 

Las mujeres desplazadas acceden en menor proporción al mercado de trabajo que los 

hombres y lo hacen con tasas de desempleo que duplican las registradas para la población 

masculina. Esto se agravó con la pandemia, ya que tuvo un efecto desproporcionadamente 

negativo hacia las mujeres, especialmente las víctimas de desplazamiento.  

De esta manera, para 2021 la tasa de desempleo de las víctimas mujeres se ubica en 22,5 %, 12.4 

p.p. por encima de la de los hombres. La tasa global de participación (TGP) está 25.5 p.p. por debajo 

de la de los hombres (71,5 %) y la tasa de ocupación 28.7 p.p. por debajo, ubicándose en 35,6 % 

(Gráfica 5).  
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Gráfica 5. Tasas de desempleo, ocupación y participación de las víctimas por sexo, Colombia, 
2019-2021. 

 
Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

 

Indicadores de Generación de Ingresos 

La tasa de pobreza monetaria de las víctimas de desplazamiento se ubica 12,3 p.p. por encima de la 

nacional para el año 2021. Asimismo, aumentó con la pandemia en una mayor proporción que la 

tasa nacional (Gráfica 6).  
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Gráfica 6.  Pobreza monetaria de las víctimas. 2019-2021. 

 

Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

Lo mismo ocurre con la tasa de pobreza extrema, la cual es superior en todos los años a la nacional, 

alcanzando en 2021 18,5 %, 6,3 p.p. por encima de la nacional (Gráfica 7). Esto indica que la 

población víctima está en peores condiciones económicas, con mayores dificultades para 

generar ingresos que la población en general.  
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Gráfica 7. Pobreza monetaria extrema de las víctimas. 2019-2021. 

 

Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

Para la población nacional la pandemia acortó las diferencias entre las tasas de pobreza monetaria 

entre zonas (si bien la pobreza en general aumentó), lo cual se refleja en el año 2020, sin embargo, 

para las víctimas estas se ampliaron 10.6 p.p. en 2020 y 4.7 p.p. en 2021 (Gráfica 8). Esto es, las 

víctimas ubicadas en las urbes estaban en menor pobreza que las rurales en 2019, situación 

que se invirtió en 2020 y 2021. Es decir, con la pandemia la tasa de pobreza monetaria de las 

víctimas ubicadas en la zona urbana superó a la de las ubicadas en zona rural. Lo anterior 

refleja la mayor dificultad para generar ingresos en las ciudades y urbes luego del desplazamiento 

forzado, en contraste con la población nacional, para la cual la tasa de pobreza monetaria es mayor 

en la ruralidad.  
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Gráfica 8. Pobreza monetaria por zona de residencia. 2019-2021. 

 

Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

Por el contrario, la tasa de pobreza monetaria extrema es superior en la zona rural frente a 

la urbana tanto para víctimas como para la población en general. Esta vez la brecha de pobreza 

extrema de las víctimas entre zonas se nivela en 2020, situándose ligeramente por encima (0, 6 p.p.) 

en la zona urbana, y se amplía 3.2 p.p. en 2021, en favor de la ruralidad (Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Pobreza monetaria extrema por zona de residencia. 2019-2021. 

 

Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 

 
La ciudad que registra la mayor tasa de pobreza monetaria para las víctimas entre las 23 ciudades 

capitales es Quibdó, capital del departamento del Chocó, con una tasa de 75,8 % para 2021, 11 p.p. 

por encima de la tasa de pobreza de la ciudad. Le siguen Popayán, Riohacha, Florencia y Neiva, 

como las ciudades con mayor tasa de pobreza para las víctimas. Ahora, las ciudades con mayor 

brecha entre población víctima y no víctima son Popayán (20,2 p.p.), Neiva (20,1 p.p.), 

Ibagué (18,9 p.p.), Cali (18,3 p.p.) y Pasto (17,1 p.p.)  
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Gráfica 10. Pobreza monetaria de las víctimas en las 23 ciudades principales. 2021 

 
Fuente: Prosperidad Social a partir de emparejamiento GEIH-RUV 2019 – 2021 
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Índice de pobreza multidimensional (IPM) 

 
La pobreza multidimensional es una medida complementaria a la medición de pobreza por ingresos 

y su principal objetivo consiste en identificar las múltiples privaciones que deben enfrentar los 

individuos. 

 

Las variables usadas en el cálculo son definidas como: carencia por rezago educativo, carencia de 

acceso a los servicios de salud, carencia de acceso a la seguridad social, carencia por la calidad y 

espacios de la vivienda, carencia por servicios básicos en la vivienda, y carencia de acceso a la 

alimentación. 

 

Gráfica 11. IPM víctimas de desplazamiento forzado, 2019-2021 

 

Fuente: Unidad para las víctimas, DRGI-SRNI, a partir del emparejamiento entre el RUV y la ECV del DANE. 
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Gráfica 12. IPM del total de víctimas (todos los hechos), 2019-2021 

 

Fuente: Unidad para las víctimas, DRGI-SRNI, a partir del emparejamiento entre el RUV y la ECV del DANE, 

2023 

 

Las mayores privaciones de las víctimas de desplazamiento en zonas rurales están en trabajo 

formal, bajo logro educativo y rezago escolar, frente a la población urbana o el promedio nacional. 

 

De 2019 a 2020, el IPM de las víctimas ubicadas en los centros poblados y las zonas rurales 

dispersas aumentó 5,9 p.p. El escenario es similar para las víctimas de desplazamiento forzado, con 

un aumento de 6,5 p.p. Sin embargo, los aumentos del IPM para cabecera y nacional no fueron de la 

misma magnitud durante este periodo. De esta manera, el IPM es más alto para las víctimas del 

conflicto armado que habitan en centros poblados y rural disperso frente a las que habitan 

en las cabeceras municipales. 

 

Asimismo, en los departamentos de la guajira, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Cauca, 

Nariño y Chocó, más del 70 % de los hogares con alguna víctima de desplazamiento se encuentra 

en pobreza multidimensional (Mapa 1).  
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Mapa 1. Porcentaje de hogares con alguna víctima de desplazamiento en pobreza 
multidimensional. 2021 

 
Fuente: CNPV-DANE, 2021. 



 

 

Las víctimas de desplazamiento forzado ubicadas en la región pacífica (sin valle) son las que 

presentaron mayores índices de pobreza multidimensional durante el periodo 2019-2021. Para el 

año 2020, estas tuvieron 14,4 p.p. más de pobreza multidimensional que la población nacional. De 

2019 a 2020 la pandemia afectó esta región aumentando el IPM en 10,1 p.p. 

 

Gráfica 13. Índice de pobreza multidimensional por regiones en Colombia (por víctimas de 
desplazamiento), 2021 

 

Fuente: Unidad para las víctimas, DRGI-SRNI, a partir del emparejamiento entre el RUV y la ECV del DANE, 

2023 
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Para 2019, Guainía, Chocó, Córdoba, Bolívar y Vaupés son los primeros 5 departamentos con más 

del 38 % de la población víctima en situación de pobreza multidimensional.  

Gráfica 14. Índice de pobreza multidimensional por departamento, 2019

 

Fuente: Unidad para las víctimas, DRGI-SRNI, a partir del emparejamiento entre el RUV y la ECV del DANE, 
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Para 2020, Nariño ocupó el 4 puesto dentro de los 5 primeros departamentos con más del 36 % de 

la población víctima en situación de pobreza multidimensional. Los otros 4 departamentos son los 

mismos que ocuparon los primeros puestos en 2019. 

Gráfica 15. Índice de pobreza multidimensional por departamento, 2020. 

 

Fuente: Unidad para las víctimas, DRGI-SRNI, a partir del emparejamiento entre el RUV y la ECV del DANE, 
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Para 2021 Vichada y Guainía continúan punteando la lista de los departamentos con mayor 

población víctima de desplazamiento en pobreza multidimensional. Además, entra al top 5 el 

departamento de magdalena (Gráfica 16). 

Gráfica 16. Índice de pobreza multidimensional por departamento, 2021 

 

Fuente: Unidad para las víctimas, DRGI-SRNI, a partir del emparejamiento entre el RUV y la ECV del DANE, 
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Superación de situación de vulnerabilidad (SSV) 

 
Las víctimas de desplazamiento forzado son obligadas a dejar sus territorios quedando en un alto 

estado de vulnerabilidad. Parte de la tarea del Estado es garantizar su estabilización 

socioeconómica para que reconstruyan sus proyectos de vida.  

 

A través de la medición de Superación de Situación de Vulnerabilidad, se verifica cuáles son los 

hogares víctimas de desplazamiento que deben ser atendidos con mayor urgencia con base en las 

necesidades que tienen en ocho derechos fundamentales: identificación, salud, atención psicosocial, 

educación, reunificación familiar, vivienda, generación de ingresos y alimentación. 

 

En la gráfica 13 se muestran los resultados nacionales para el derecho de generación de ingresos. 

Se destaca que el 59,1% de la población víctima de desplazamiento cumple con los criterios para la 

superación de situación de vulnerabilidad en el derecho de generación de ingresos.  

Esto significa que han igualado o superado la línea de pobreza monetaria establecida por el DANE, 

o han igualado o superado la línea de pobreza extrema y algún miembro del hogar tiene un trabajo 

formal o es propietario de un lote o inmueble distinto al que habita en un entorno rural con vocación 

productiva, o cuenta con formación de nivel superior completa (técnico, tecnólogo o universitaria), 

o algún miembro del hogar finalizó algún programa de emprendimiento o fortalecimiento 

empresarial. Una tercera posibilidad para superar la vulnerabilidad en generación es que el hogar 

tenga ingresos iguales o superiores a 1.5 veces la línea de pobreza extrema y algún miembro del 

hogar haya accedido a un programa de formación para la generación de ingresos.  

Por otro lado, el 27,3% no cumple con los criterios antes mencionados. 

 



 

 

 

Gráfica 1717. SSV generación de ingresos para víctimas de desplazamiento en Colombia, 2023. 

 

Fuente: Unidad de víctimas DRGI-SRNI, 2023 

Panorama general 

1. La pandemia afectó con mayor fuerza a las víctimas del conflicto armado, tanto así que para 

2021 la tasa de ocupación, de participación y de desempleo se deterioraron con respecto al 

2019 y a los indicadores nacionales.  

2. Después de la pandemia la concentración de víctimas que se desempeñan en la ocupación de 

cuenta propia superó el 50,0 %. Además, se incrementó su participación en la posición de 

jornalero(a), y se redujo en la de empleados(as) en empresas particulares. 

3. La situación de desempleo más severa se presenta en las zonas urbanas, donde la diferencia 

entre las tasas reportadas para víctimas en situación de desplazamiento y el promedio nacional 

es más grande que para la zona rural. 

4. Las tasas de ocupación de las víctimas entre zonas no exhiben gran distancia, apenas una 

diferencia de 2 p.p. para todos los años, mayor en la zona urbana. Sin embargo, con la pandemia 

se amplían las diferencias en la tasa global de participación. 

5. En la zona urbana se evidencia un aumento de la población desplazada en las ocupaciones de 

trabajador(a) por cuenta propia y trabajador(a) familiar sin remuneración. Sugiriendo un 

tránsito de víctimas ubicadas en empleos formales hacía empleos informales, así como la salida 

del mercado laboral.  
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6. Se destacan los elevados niveles de informalidad de las víctimas de desplazamiento con 

respecto a la población nacional, alcanzando una tasa de informalidad urbana de 70,5 % en 

2021, 14.5 p.p. por encima del promedio nacional.  

7. Las mujeres desplazadas acceden en menor proporción al mercado de trabajo que los hombres 

y lo hacen con tasas de desempleo que duplican las registradas para la población masculina. 

8. La población víctima está en peores condiciones económicas, con mayores dificultades para 

generar ingresos que la población en general, con mayores tasas de pobreza monetaria (51,6 

%) y extrema (18,5 %) en todos los años. 

9. Las víctimas ubicadas en las urbes estaban en menor pobreza que las rurales en 2019, situación 

que se invirtió en 2020 y 2021. Es decir, con la pandemia la tasa de pobreza monetaria de las 

víctimas ubicadas en la zona urbana superó a la de las ubicadas en zona rural, en contraste con 

la población nacional, para la cual la tasa es mayor en la ruralidad.  

10. Por el contrario, la tasa de pobreza monetaria extrema es superior en la zona rural frente a la 

urbana tanto para víctimas como para la población en general. 

11. Para 2021, la ciudad con mayor tasa de pobreza monetaria para las víctimas entre las 23 

ciudades capitales es Quibdó (75,8 %), seguida por Popayán (66,5 %), Riohacha (65,3 %), 

Florencia (62,7 %) y Neiva (62,3 %), Asimismo, las ciudades con mayor brecha entre población 

víctima y no víctima son Popayán (20,2 p.p.), Neiva (20,1 p.p.), Ibagué (18,9 p.p.), Cali (18,3 p.p.) 

y Pasto (17,1 p.p.). 

12. Para 2021 la tasa de pobreza multidimensional de la población víctima de desplazamiento 

forzado fue de 25,3 %, 18,7 % en cabeceras municipales y 37,1 % en centros poblados y zona 

rural dispersa.  

13. La mayor afectación para población víctima de desplazamiento se vio durante el 2020 en los 

centros poblados y la zona rural dispersa, 6,5 p.p. de diferencia en comparación con el año 2019. 

14. Los departamentos con índices de pobreza multidimensional más altos son Chocó, Guajira, 

Cauca, Vichada, Guainía, Amazonas y Caquetá. 

15. Durante el periodo 2019-2021, las víctimas de desplazamiento forzado ubicadas en la región 

pacífica (sin valle) presentaron los mayores índices de pobreza multidimensional. 

16. El 59.1% de las víctimas de desplazamiento forzado cumplen con el derecho a la generación de 

ingresos, frente al 27,3 % que no cumple en la medición de superación de la situación de 

vulnerabilidad.  


