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Resumen
En este artículo, se analizan diversas trayectorias sociales y experiencias en la inserción laboral de profesiona-
les que accedieron a la educación superior mediante cupos preferenciales por adscripción étnica afrodescen-
diente que otorga la Universidad del Valle en Cali-Colombia. El análisis se fundamenta en la información sobre 
egresados y egresadas de esta Universidad e información recabada mediante la realización de 22 entrevistas 
a afrodescendientes titulados entre 2008 y 2018. Se identifican mecanismos de resistencia y adaptación para 
superar las desigualdades, enfrentar la discriminación en el mercado laboral profesional y se establecen dos 
tipos de trayectorias sociales e inserción laboral que articulan la experiencia identitaria étnico racial y la condi-
ción subjetiva con respecto a la discriminación racial en el desempeño profesional. Se aporta al debate sobre 
los alcances y alternativas de la igualdad de posiciones y de oportunidades en el ascenso social de la población 
afrocolombiana y la configuración de identidad racial.

Palabras clave: desigualdad social; discriminación racial; acciones afirmativas; profesionales afrocolombia-
nos; trayectorias laborales.

Abstract
This article analyzes various social trajectories and experiences in the labor market insertion of professionals 
who accessed higher education through preferential quotas for Afro-descendant ethnic adscription granted 
by the Universidad del Valle in Cali-Colombia. The analysis is based on information about graduates of 
this University and information collected through 22 interviews with Afro-descendant graduates between 
2008 and 2018. It identifies mechanisms of resistance and adaptation to overcome inequalities, and face 
discrimination in the professional labor market and establishes two types of social trajectories and labor 
insertion that articulate the ethno-racial identity experience and the subjective condition concerning racial 
discrimination in professional performance. It contributes to the debate on the scope and alternatives 
of equality of positions and opportunities in the social ascent of the Afro-Colombian population and the 
configuration of racial identity.

Keywords: social inequality; racial discrimination; affirmative actions; Afro-Colombian professionals; labor 
trajectories.
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1. Introducción
Desde mediados del siglo XX, un conjunto de 
estudios han constatado el efecto mediador de 
la escolaridad en América Latina y han aportado 
a la comprensión de su creciente y significativa 
contribución a la movilidad intergeneracional 
ocupacional (Solís y Dalle, 2019). Así mismo, di-
versos estudios (Bello y Paixão, 2009; Carvalho, 
2010; Mosquera y León, 2009; Granja, 2021) 
han señalado que las acciones afirmativas, pro-
mulgadas en algunos países de América Latina 
y dirigidas a disminuir las desigualdades –prin-
cipalmente aquellas que favorecen el acceso a 
la educación superior, por limitado que pudiera 
ser su alcance– pueden considerarse como una 
forma primaria de romper las desigualdades 
sociales para los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes. En este sentido, en la construcción 
democrática contemporánea, la lucha contra la 
discriminación y la exclusión social ha hecho le-
gitima la intervención activa del aparato estatal 
para el establecimiento de una sociedad más 
igualitaria (Ku-Yanasupo, 2011, p. 194).

El término de acción afirmativa se acuñó en los 
años sesenta en Estados Unidos para referirse 
a políticas compensatorias para afroamericanos 
en el marco de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 (Reiter y Lezama, 2013). Esta experiencia 
histórica resulta altamente significativa en las 
políticas afirmativas y de inclusión social adopta-
das en diversos países de América Latina (Lloyd, 
2016). Las acciones afirmativas se consideran un 
tipo de política compensatoria temporal que se 
implementa mientras prevalezca la desigualdad 
social del grupo en desventaja, que busca des-
activar la desigualdad social y crear condiciones 
más favorables para acceder a derechos especí-
ficos (Huesca, 2015).

La implementación de las acciones afirmativas 
presenta estrategias heterogéneas y desarrollos 
diversos en los países de la región, y aún no se 
tiene un balance de sus efectos ni se han esta-
blecido consensos en tal dirección. Para el caso 
de Brasil, Lloyd (2016) señala que, desde 2003, 
se implementaron las primeras políticas de ac-
ción afirmativa, cuyas dos metas principales han 
sido combatir la discriminación racial e igualar 
las condiciones competitivas, al expandir el ac-
ceso a la educación superior para grupos desfa-

vorecidos. Estas metas forman parte de medidas 
más amplias, que buscan reducir las notorias 
desigualdades raciales y de ingresos en este 
país. Así mismo, Lloyd (2016) afirma que estas 
medidas han incrementado enormemente el ac-
ceso de los grupos tradicionalmente excluidos 
a las universidades brasileñas más competitivas. 
No obstante, señala la ausencia de estudios que 
analicen las condiciones de trabajo que estos 
grupos han alcanzado en el mercado laboral, 
como un limitante importante para comprender 
el efecto real de la medida.

En el caso de Colombia, diversos estudios (Reiter 
y Lezama, 2013; Hellebrandová, 2013; Quintero, 
2013; Ocoró, 2017) señalan que el debate en 
torno al tema de la desigualdad racial es reciente 
en el país, y pese a los grandes avances en 
términos legislativos, a partir de la promulgación 
de la Constitución Nacional de 1991, las leyes y 
reglamentos relacionados con las disparidades 
raciales han avanzado a un ritmo mucho mayor 
que su implementación en la práctica. Por lo 
tanto, el impacto en las condiciones de vida de 
la población indígena y afrodescendiente ha sido 
invisible o minúsculo en el mejor de los casos.

Así mismo, Castro et al. (2009) señalan que las 
políticas públicas referidas hacia la población 
afrocolombiana no se han enmarcado en la pers-
pectiva de la justicia distributiva ni han enfrenta-
do los problemas históricos del racismo o la dis-
criminación racial en Colombia. En tal contexto, 
se señala que las políticas de Estado respecto a 
la implementación de la acción afirmativa en el 
campo de la educación han sido muy limitadas y 
que no se han efectuado políticas preferenciales 
en materia de empleo en el sector público ni pri-
vado, menos aún políticas de Estado que se ocu-
pen de contrarrestar el efecto de la discrimina-
ción racial en el mercado laboral. En Cali, estos 
autores observan que, en el caso de la población 
negra, se presentan mecanismos institucionales 
de discriminación étnico-racial que operan como 
desventajas acumulativas históricas, condenan-
do a los grupos étnico-raciales en la desigualdad 
de condiciones tanto a nivel educativo como la-
boral (Castro et al., 2009).

En el mismo sentido, Viáfara y Serna (2015), 
en un estudio comparativo de la población 
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afrodescendiente de Brasil y Colombia, afirman 
que es menos probable alcanzar un nivel educativo 
más alto para la población afrodescendiente 
que para la población no afrodescendiente; 
situación que se presenta en mayor medida 
para Colombia con referencia a lo que sucede en 
Brasil. En este estudio, se argumenta que, pese a 
que estos países cuentan con políticas de acción 
afirmativa por condición étnico-racial, sigue 
corroborándose la presencia de un círculo vicioso 
de desventajas acumulativas para la población 
afrodescendiente, que opera como desigualdad 
de oportunidades en el acceso a mayores 
niveles educativos y en la inserción al mercado 
laboral. En el caso colombiano, se ha señalado 
que estas medidas han resultado insuficientes 
para responder a las exigencias de educación 
superior de la población afrocolombiana y no 
logran interpelar las brechas y las desventajas 
acumulativas de esta población en el país 
(Mosquera y León, 2009).

Este conjunto de estudios realizados en torno 
a las políticas de acción afirmativa, en países 
como Estados Unidos, Brasil y Colombia, recono-
ce que el acceso a la educación es fundamental 
para reducir los niveles de desigualdad social, y 
señala la importancia de realizar investigaciones 
que permitan entender en qué medida el acce-
so a la educación superior favorece la movilidad 
social ascendente. Así mismo, contribuyen a 
comprender en qué medida el acceso a la profe-
sionalización por parte de los y las jóvenes afro-
descendientes tiene una incidencia en mejores 
oportunidades de trabajo y empleo para esta po-
blación; cambios significativos en las prácticas 
discriminatorias en estos contextos sociales y en 
el largo plazo pueden contribuir en la reducción 
de las brechas socioeconómicas históricas que 
ha enfrentado esta población.

Entender la relevancia de las acciones afirmati-
vas implica comprender qué es y cómo opera el 
racismo. Ahmed et al. (2007) definen el racismo 
como un sistema organizado que clasifica a los 
individuos en razas y les da un estatus jerárqui-
co. La organización jerárquica de las razas tie-
ne como fin asignar los bienes y los recursos a 
aquellas personas que se encuentran en la cima 
de la escala social. De acuerdo con los autores, 
esta forma de organización social generalmen-

te conlleva al desarrollo de actitudes y creencias 
negativas hacia las personas que se encuentran 
en la base de la escala social y racial. Señalan 
que, tanto los prejuicios raciales como la discri-
minación hacia determinadas personas, son al-
gunos de los indicadores de la persistencia del 
racismo en una sociedad.

En palabras de Arango (2007), la discriminación 
racial debe ser entendida como un proceso so-
cial no necesariamente consciente ni deliberado, 
que considera un conjunto de prácticas, repre-
sentaciones y relaciones sociales que expresan 
un trato desfavorable fundado en la asociación 
de las personas de otro grupo étnico-racial, en 
este caso, las negras como sujetos desvaloriza-
dos.

El propósito de este artículo es presentar el 
análisis de las experiencias sociales y de inser-
ción laboral de profesionales afrodescendien-
tes3 egresados/as de la Universidad del Valle 
entre 2008 y 2018; quienes ingresaron a esta 
institución acogiéndose a los cupos preferen-
ciales que se ofrecen a esta población desde 
el año 20044. Este análisis se fundamenta en 
el procesamiento de información institucional 
de la población egresada de la Universidad del 
Valle. De igual forma, y de manera central, se 
integra el análisis de la información recabada 
en 22 entrevistas realizadas a profesionales 

3 Bajo la categoría “profesionales afrodescendien-
tes” referimos a todas las personas egresadas de 
la Universidad del Valle que realizaron estudios 
terciarios en esta Universidad avalados por una 
organización afrocolombiana o pertenecientes a 
una comunidad negra. Bajo esta categoría se in-
cluyen: personas negras, afrocolombianas, afro-
descendientes, Afro, raizales o palenqueras.

4 La Resolución 097 del año 2003, del Consejo 
Académico de la Universidad del Valle, estable-
ció la medida de excepción para el ingreso de 
estudiantes adscritos a comunidades negras 
o afrocolombianas y aprobó el 4% del cupo de 
cada programa académico para aspirantes per-
tenecientes a las comunidades negras. Para el 
2018, la Universidad emitió la Resolución 093 
de 2018, aprobando el incremento del porcenta-
je para población afrocolombiana en la universi-
dad: 4% para Organizaciones Afrocolombianas y 
4% para Consejos Comunitarios.
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egresados/as que realizaron sus estudios de 
pregrado acogiéndose a la medida de excep-
ción para población afrodescendiente en esta 
institución educativa.

El artículo se estructura, tras esta introduc-
ción, en los siguientes apartados. En primer 
lugar, se describe la metodología empleada. 
En segundo lugar, se presenta un panorama 
general de la población afrodescendiente que 
se acoge a la medida de excepción para iniciar 
estudios de educación superior en la Univer-
sidad y se establecen los principales patrones 
sociodemográficos que caracterizan a estos 
profesionales afrodescendientes. En tercera 
instancia, se analizan las trayectorias sociales 
y la inserción laboral de los y las jóvenes afro-
descendientes y se establecen dos tipos de tra-
yectoria social y laboral en este grupo pobla-
cional. En cuarto lugar, se presentan algunas 
reflexiones sobre los principales hallazgos, es 
decir, en torno a las desigualdades sociales de 
origen, el reposicionamiento en la estructura 
social y la persistencia de la discriminación 
racial en este grupo de profesionales afrodes-
cendientes.

2. Datos y Métodos

Para analizar las experiencias sociales y de inser-
ción laboral de profesionales afrodescendientes 
egresados/as de la Universidad del Valle entre 
2008 y 2018, desarrollamos una estrategia me-
todológica basada en el análisis cualitativo. La 
muestra de personas entrevistadas consta de 22 
profesionales afrodescendientes egresados/as 
de la Universidad del Valle en el periodo 2008-
2018. Esta delimitación temporal se estableció 
tomando como referencia el año de inicio de las 
primeras cohortes de graduados/as y el año en 
que se puso en marcha la investigación. Todas 
las personas entrevistadas utilizaron los térmi-
nos negros/as, afrodescendiente o afrocolom-
biano/a para autoidentificarse, excepto cuatro 
personas que se autoidentificaron como Mula-
tas, aunque resaltaron sus ancestros paternos 
o maternos afrodescendientes. Nuestra estra-
tegia fue contactar a las personas a través de 
sus correos electrónicos de referencia de egre-
sados/as de la Universidad. Las entrevistas se 
llevaron a cabo durante el segundo y tercer 

trimestre de 2020, el período más fuerte de la 
pandemia. Por esta razón, todas se desarrolla-
ron de forma virtual a través de la plataforma 
Meet y fueron conducidas por la investigadora 
principal del proyecto, quien tuvo a su disposi-
ción asistencia técnica remota del equipo téc-
nico de la Universidad. Antes de empezar cada 
entrevista, a todas las personas participantes 
se les dio a conocer los objetivos de la inves-
tigación y se les leyó un consentimiento infor-
mado en el que las investigadoras se compro-
metieron a garantizar la confidencialidad y el 
anonimato de los entrevistados. Por lo tanto, 
los nombres que se presentan en este artículo 
son ficticios. Las entrevistas variaron en dura-
ción entre 60 y 90 minutos.

Las entrevistas fueron semiestructuradas, y se 
les solicitó a las personas entrevistadas que 
elaboraran los siguientes temas: composición 
y relaciones en su familia de origen, experien-
cias en su niñez y adolescencia; su escolaridad 
primaria/secundaria, su experiencia como es-
tudiante universitario/a, su vida laboral, y sus 
percepciones y experiencias sobre sobre racis-
mo y discriminación. Todas las entrevistas se 
transcribieron y la sistematización de la infor-
mación se realizó a través el programa ATLAS.
ti, y el tipo de codificación de la información 
fue abierta y selectiva (Hernández et al., 2010).

A partir de la información recolectada, fue 
posible construir trayectorias sociales y labo-
rales. De acuerdo con Dombois (1989, cita-
do en Muñiz, 2012), las trayectorias labora-
les pueden ser entendidas como secuencias 
de experiencias estructuradas por el tiempo. 
Este tiempo generalmente se presenta con dos 
componentes, uno biográfico a través del cual 
se establecen secuencias típicas, determina-
das a su vez, por los ciclos de vida de los indi-
viduos y un componente histórico que ofrece 
o limita oportunidades y establece diferencias 
en la inserción laboral entre individuos. En las 
trayectorias sociales y laborales de los indivi-
duos identificamos cinco momentos: el año de 
finalización del bachillerato, la culminación del 
pregrado, el primer trabajo y el trabajo actual.

A partir de estos momentos identificamos dos 
tipos de trayectorias sociales y laborales que 
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aglutinan a nuestros entrevistados: “Superar 
las desigualdades sociales y lograr el recono-
cimiento de derechos étnicos: acción colecti-
va e incidencia política” y “Superarse día a día 
para ser reconocido/a y aceptado/a: merito-
cracia y acción individual”. Nuestros argumen-
tos están respaldados por muchos más datos 
de entrevistas de los que se pueden presentar 
en este texto. Por esta razón, hemos seleccio-
nado citas ejemplares y presentado las voces 
de las personas entrevistadas que ilustran en 
forma significativa los argumentos presen-
tados. Los títulos que hemos asignado a los 
dos tipos de trayectorias presentadas en este 
artículo expresan de manera sintética los ele-
mentos distintivos de cada tipo de trayectoria; 
hemos acudido a categorías de la teoría social 
que permiten enfatizar en sus singularidades 
de manera dialógica entre ellas.

También procesamos información estadís-
tica institucional suministrada por la oficina 
de Registro Académico de la Universidad so-
bre la población de estudiantes admitida por 
condición de excepción y sobre la población 
egresada o titulada bajo esta misma condi-
ción. Esta información resultó fundamental 
para establecer el alcance en la cobertura de 
esta medida institucional e identificar algu-
nos de los principales patrones sociodemo-
gráficos de este grupo poblacional, así como 
las principales tendencias que caracterizan el 
período estudiado.

3. Los y las profesionales 
afrodescendientes 
egresados/as de la 
Universidad del Valle

La Universidad del Valle es una de las tres 
universidades públicas más importantes de 
Colombia, así como el principal centro de for-
mación académica del suroccidente del país. 
La sede principal de la Universidad del Valle 
está ubicada en Cali, la tercera ciudad más 
importante de Colombia, con una población 
que supera los dos millones de habitantes y 
que tiene una alta concentración de pobla-
ción afrodescendiente que alcanza un peso 

demográfico importante. Según estimativos de 
Urrea-Giraldo (2005), entre el 23% y el 32% del 
total de la población en la ciudad. Es la ciudad 
del país con el mayor número absoluto de afro-
colombianos, con diferencias raciales amplia-
mente documentadas (Barbary y Urrea-Giraldo, 
2004; Urrea-Giraldo et al., 2007; Urrea-Giraldo 
y Botero, 2010; Urrea-Giraldo, 2011). Con al-
tos niveles de desigualdad, que se expresan en 
una fuerte segregación racial y socioeconómi-
ca, con una sobrerrepresentación de hogares 
afrocolombianos en los quintales de ingreso 
más bajos, en empleos no calificados y con 
muy bajos niveles educativos (Urrea-Giraldo, 
2006; Viáfara y Urrea-Giraldo, 2006).

En este contexto, entre 2004 y 2018, ingre-
saron 2.433 estudiantes a la Universidad del 
Valle, avalados por organizaciones de comu-
nidades negras, para desarrollar un progra-
ma académico de pregrado en la sede Cali, 
quienes se autoidentificaron en términos étni-
co-raciales como personas negras o afrodes-
cendientes5 (Tabla 1).

Entre el año 2007 y 2018 completaron sus 
estudios y obtuvieron un título universitario 
631 estudiantes afrodescendientes; 381 mu-
jeres y 250 hombres, adquiriendo el estatus 
de personas egresadas de la Universidad del 
Valle. Es precisamente este grupo de profe-
sionales afrodescendientes el que constituye 
el marco general de referencia empírica para 
el análisis. Es importante resaltar algunos de 
los rasgos sociodemográficos que caracte-
rizan a este grupo poblacional, el origen de 
clase social, la participación diferenciada en-
tre hombres y mujeres, el carácter migratorio, 
entre otros, tal como se discute a continua-
ción (Tabla 2).

5 La Universidad del Valle, sede Cali (Ciudad Uni-
versitaria Meléndez y San Fernando), ofrece 73 
programas académicos de pregrado y cuenta 
con 15.508 estudiantes en diciembre de 2018. 
Adicionalmente, la Universidad del Valle cuenta 
con 9 sedes regionales y en estas sedes se tiene 
11.102 estudiantes matriculados para el segun-
do semestre de 2018, para efectos de este artí-
culo solo se considera la población estudiantil 
de la sede Cali.
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Tabla 2. Número de población egresada que ingresó por condición de excepción afrocolombiana por cohorte de egresados y 
sexo, Universidad del Valle, sede Cali, 2007-2018

Año de 
egreso

Total personas 
egresadas

Porcentaje             
Mujeres

Porcentaje        
Hombres

Porcentaje           
Total

Porcentaje de egresados por periodo

Mujeres Hombres Total

2007-2010 50 58,0 42,0 100 7,6 8,4 7,9

2011-2014 243 61,7 38,3 100 39,4 37,2 38,5

2015-2018 338 59,8 40,2 100 53,0 54,4 53,6

Total 631 60,4 48,9 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia basada en el registro de egresados que ingresaron por condición de excepción de la División de 
Registro Académico de la Universidad del Valle (2004-2018).

Tabla 1. Número de estudiantes admitidos por condición de excepción afrocolombiana, cohorte de ingreso y sexo, Universidad 
del Valle, sede Cali, 2004-2018

Año de 
ingreso

Total personas 
admitidas

Porcentaje             
Mujeres

Porcentaje        
Hombres

Porcentaje           
Total

Porcentaje de admitidos por cohorte

Mujeres Hombres Total

2004-2008 834 50,1 49,9 100 33,6 35,0 34,3

2009-2013 672 51,6 48,4 100 27,9 27,3 27,6

2014-2018 927 51,7 48,3 100 38,5 37,7 38,1

Total 2.433 51,1 48,9 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia basada en el registro de egresados que ingresaron por condición de excepción de la División de 
Registro Académico de la Universidad del Valle (2004-2018).

En primer lugar, este mecanismo de acción 
afirmativa ha favorecido el acceso a la educa-
ción superior de jóvenes que provienen, prin-
cipalmente, de hogares populares que residían 
en barrios de estratificación socioeconómica 
baja (1 y 2), quienes representan el 74% del to-
tal de los profesionales afrodescendientes. En 
esto estratos socioeconómicos, generalmente, 
presentan déficit en los servicios básicos en 
sus viviendas y en sus condiciones de vida, así 
como una mayor probabilidad de enfrentar un 
alto nivel de pobreza. El bajo nivel de escolari-
dad que presentan los padres y las madres de 
los y las profesionales entrevistadas, es otro 
indicador del origen social popular de este 
grupo de profesionales afrodescendientes. 
Esta posición de clase social de los hogares de 
origen limita de manera significativa las posi-
bilidades de apoyar la educación superior de 
sus hijos e hijas. En la mayoría de los casos, 
estos jóvenes serán los primeros profesionales 
de la red familiar próxima, constituyéndose en 
un referente muy importante en sus entornos 
sociales y familiares más inmediatos.

En segundo lugar, el grupo de profesionales 
afrodescendiente egresados de la Universidad 
del Valle presenta un alto componente de mi-
grantes de primera y segunda generación. Así, 
aunque el 50% de los profesionales egresados 
nacieron en Cali. Es de resaltar que el 24% de 
las personas egresadas nacieron en algún mu-
nicipio de la región del Pacífico colombiano. Así 
mismo, la participación de los profesionales pro-
venientes de los municipios que conforman la 
región del norte del Cauca equivale al 12,4% del 
total de egresados/as. Adicionalmente, entre los 
nacidos en Cali, se tiene un importante grupo de 
hijos e hijas de padres y madres migrantes que 
llegaron a la ciudad provenientes de zonas con 
un alto porcentaje de población afrocolombiana. 
Esta distribución señala la importancia que tiene 
el sistema de cuotas instalado en la Universidad 
del Valle, para el acceso a la educación superior y 
su posterior titulación como profesionales, para 
la población de jóvenes afrodescendientes en el 
contexto regional del suroccidente del país; una 
región caracterizada por su conformación multi-
rracial y ancestral.
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En tercer lugar, es importante destacar la mayor 
eficiencia terminal de las mujeres respecto de los 
hombres; ellas representan 60,4% del total de 
los egresados afrodescendientes titulados en el 
período señalado (Tabla 2). Esta diferencia en la 
titulación de las mujeres y hombres es significa-
tiva, ya que, entre la población afrodescendiente 
admitida en la Universidad bajo este mecanismo, 
se presenta un relativo equilibro entre los sexos 
a lo largo del período analizado: 51,1% mujeres y 
48,9% hombres.

Con respecto a las áreas de conocimiento es in-
teresante subrayar que las ingenierías y los pro-
gramas de salud constituyen, tanto para hombres 
como para mujeres, los de mayor participación 
entre los egresados, aunque con importantes di-
ferencias. Las ingenierías representan 42,8% del 
total de egresados y 21,2% para las mujeres. En 
tanto el área de la salud concentra 24,6% de las 
mujeres y 14,0% para los hombres. En total estas 
dos áreas representan 56,8% en los hombres y 
45,8% en las mujeres (Tabla 3).

De conjunto estas características de la población 
de estudiantes afrodescendientes por condición 
de excepción en la Universidad del Valle permiten 
afirmar que se trata de jóvenes de Cali y migran-
tes de los municipios del norte del Cauca y el pací-
fico, pertenecientes a hogares de los sectores po-

Tabla 3. Población egresada que ingresó por condición de excepción afrocolombiana, según sexo y facultad, Universidad del 
Valle, sede Cali, 2007-2018

Facultad
Total personas 

egresadas
Porcentaje 
Mujeres

Porcentaje 
Hombres

Porcentaje 
Total

Porcentaje de personas egresadas

Mujeres Hombres Total

Ingeniería 187 42,8 57,2 100 21,2 42,8 29,8

Ciencias Naturales 36 61,1 38,9 100 5,8 5,6 5,7

Salud 128 72,7 27,3 100 24,6 14,0 20,4

Administración 59 62,7 37,3 100 9,8 8,8 9,4

Humanidades 99 76,8 23,2 100 20,1 9,2 15,8
Ciencias Sociales y 

Económicas 25 60,0 40,0 100 4,0 4,0 4,0

Educación e Instituto de 
Psicología 60 61,7 38,3 100 9,8 9,2 9,6

Artes Integradas 34 52,9 47,1 100 4,8 6,4 5,4

Total 628 60,2 39,8 100 100 100 29,8

Fuente: elaboración propia basada en el registro de egresados que ingresaron por condición de excepción de la División de 
Registro Académico de la Universidad del Valle (2004-2018).

pulares con significativas desventajas sociales. Se 
destaca la participación paritaria por sexos en el 
ingreso a la educación superior (UNESCO-IESALC, 
2020), que se constata bajo este mecanismo y la 
alta eficacia en la graduación que presentan las 
mujeres con respecto a los hombres, 60% contra 
40%, aunque se registra una marcada división por 
sexo en las áreas de conocimiento, reproducien-
do el modelo hegemónico generizado del cono-
cimiento (Buquet et al., 2013; Quintero y Caro, 
2018).

4. Experiencias sociales 
e inserción laboral de 
los y las profesionales 
afrodescendientes
El análisis de la inserción laboral de los y las jó-
venes profesionales afrodescendientes que acce-
dieron a la educación superior vía cuota de ex-
cepción de la Universidad del Valle, en la última 
década, aparece como un fenómeno social emer-
gente que interpela las experiencias laborales en 
las sociedades contemporáneas. En particular, 
señalamos que este análisis conlleva a una pro-
funda reflexión en torno a las posibilidades de 
ampliación de la democracia social y la configu-
ración de ciudadanía social, étnica y racial que se 
pone en juego en este contexto.
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cas se registran en la Tabla 4. Las trayectorias de 
este grupo de jóvenes profesionales afrodescen-
dientes, se realiza considerando tres momentos 
diferenciados: los orígenes sociales y la trayecto-
ria educativa antes de ingresar a la Universidad 
del Valle, mediante la medida de excepción; la 
experiencia en la formación profesional y vida 
universitaria en la Universidad del Valle como es-
tudiante afrodescendiente; y, en tercer lugar, la 
inserción laboral profesional y la experiencia de 
vida en esta condición. En esta trayectoria social 
y ocupacional se parte de la consideración que 
la obtención del título profesional constituye un 
punto de inflexión, señalando un antes y un des-
pués de esta experiencia formativa.

A partir del análisis realizado hemos estableci-
do dos tipos de trayectoria social y laboral, que 
se corresponden con lógicas de trabajo y con el 
ejercicio profesional que presentan dinámicas 
comunes y diferenciadas. En estas trayectorias 
se articulan la percepción de las condiciones de 
trabajo y los procesos subjetivos asociados a la 
identidad étnica-racial. Estos dos tipos de trayec-
toria social pueden ser conceptualizados como 
procesos en los que se configuran respuestas de 
adaptación o de resistencia frente a la discrimina-
ción racial que enfrentan en el mercado laboral y 
en la que se consideran las desventajas sociales 
que caracterizan las biografías de este grupo po-
blacional en el contexto colombiano. Conforme 
a esta clasificación examinamos las variaciones 
y rupturas que caracterizan a cada uno de estos 
subgrupos. Para cada subgrupo presentamos 
un diagrama que sintetiza la trayectoria social 
y la inserción laboral de los y las profesionales 
afrodescendientes, señalando eventos centrales 
e información de referencia.

4.1 Superar las desigualdades 
sociales y lograr el 
reconocimiento de derechos 
étnicos: acción colectiva e 
incidencia política

Los y las profesionales que agrupamos en este 
tipo de trayectoria social y laboral se caracteri-
zan por articular su ejercicio profesional con la 
defensa de los derechos sociales, políticos y eco-
nómicos de las comunidades negras o afrodes-

El análisis de los procesos asociados a la inser-
ción laboral en el contexto actual, marcado por 
los cambios en un mercado laboral cada vez más 
flexible y por la incertidumbre laboral, constitu-
ye un importante campo de investigación en la 
actualidad (Sennett, 2000; Guadarrama, 2008; 
Bermúdez, 2014). Este aspecto ha enfatizado en 
un giro analítico y metodológico que implica es-
tudiar la inserción en el trabajo y las trayectorias 
laborales desde su heterogeneidad y variabilidad 
que, asociada a las diversas condiciones de ca-
rácter generacional, étnico y género, ha trascen-
dido en nuevas formas de desigualdad social y el 
deterioro de las condiciones de trabajo ante las 
circunstancias del capitalismo flexible.

En general, el análisis de la inserción laboral y 
de las trayectorias ocupacionales implican dis-
cutir las experiencias de empleo y trabajo, bajo 
una mirada retrospectiva del recorrido laboral. 
En este recorrido se identifican los vínculos a los 
que se ha tenido acceso que, en circunstancias 
diversas, han definido las posibilidades de ocu-
pación y de empleo a lo largo de la trayectoria de 
vida. De igual forma, implica el análisis de la mo-
vilidad social a partir del acceso a la educación 
superior y enfrentados a las nuevas condiciones 
de trabajo caracterizadas por la inestabilidad y 
heterogeneidad ocupacional para este grupo de 
profesionales afrodescendientes.

Desde esta perspectiva, el análisis de la inserción 
laboral de jóvenes afrodescendientes egresa-
dos/as de la Universidad del Valle, implica tener 
en cuenta algunos aspectos de relevancia en el 
contexto del mercado laboral actual. En primer 
lugar, debe considerarse la relación directa de la 
inserción laboral con respecto a las trayectorias 
sociales y educativas de este grupo poblacional, 
teniendo en cuenta la mayor escolarización de 
la población afrodescendiente en la educación 
superior, asociada a las acciones afirmativas 
dentro de las políticas públicas, en términos de 
la configuración y resignificación de las subjeti-
vidades y los procesos identitarios no solo des-
de la condición étnico racial, sino también en su 
condición de clase social y género.

El análisis de las trayectorias sociales y la inser-
ción laboral de los y las 22 jóvenes entrevistados 
y sus principales características sociodemográfi-
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Tabla 4. Origen social del grupo de profesionales afrodescendientes entrevistados que ingresaron por condición
en la Universidad del Valle, sede Cali

Fuente: elaboración propia.

Angela

Pilar

Antonio

Wendy

Darío

Luisa

Adriana

Carlos

Patricia

Violeta

Katherine

Nombre Lugar de 
nacimiento

Cali

Chachagüí

Guachené

Cali

Cali

Cali

Cali

Palmira

Cali

Tumaco

Cali

Nivel educativo 
madre

Bachiller

Bachiller

Primaria

Primaria

Bachiller

Primaria

Secundaria

Técnica

Secundaria

Bachiller

Secundaria

Nivel educativo 
padre

Pregrado

s.d.*

Secundaria

Primaria

s.d.*

Técnico

Técnico

s.d.*

s.d.*

s.d.*

Bachiller

Posición ocupacional
madre

Oficios del hogar

Trabajadora en empresa privada

Trabajadora en empresa pública

Trabajadora doméstica

Empleada en empresa privada

Oficios del hogar

Trabajadora doméstica

Trabajadora en empresa privada

Trabajadora doméstica

Empleada en empresa privada

Trabajadora doméstica

Posición ocupacional
padre

Empleado en empresa privada

s.d.*

Trabajador en empresa privada

Trabajador en empresa privada

s.d.*

Trabajador en empresa privada

Empleado público

s.d.*

s.d.*

Campesino

Empleado público

Denzel

Michelle

Gabriela

Tatiana

Miguel

Ana

Luis

Santiago

Jorge

Laura

Eduardo

Guapi

Guapi

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Cali

Cali

Cali

Cali

Pradera

Puerto Tejada

Primaria

Tecnológica

Bachiller

Pregrado

Bachiller

Bachiller

Bachiller

Técnico

Tecnológica

Bachiller

Bachiller

Primaria

s.d.*

Bachiller

Pregrado

Bachiller

Técnico

Pregrado

Bachiller

Pregrado

Técnico

Bachiller

Trabajadora en empresa pública

Empleada en empresa Pública

Oficios del hogar

Empleada en empresa privada

Oficios del hogar

Cuenta propia

Oficios del hogar

Cuenta propia

Oficios del hogar

Trabajadora en empresa privada

Oficios del hogar

Trabajador en empresa pública

s.d.*

Cuenta propia

Cuenta propia

Pensionado

Trabajador en empresa privada

Trabajador en empresa pública

Trabajador en empresa privada

Cuenta propia

Trabajador en empresa privada

Trabajador en empresa privada

Grupo 1: Superar las desigualdades sociales y lograr el reconocimiento de derechos étnicos: acción colectiva e incidencia política

Grupo 2: Superarse día a día para ser reconocido/a y aceptado/a: meritocracia y acción individual

Nota: *s.d.: sin datos.

cendientes. En el marco de esta elección de vida, 
este grupo de profesionales se desempeña labo-
ralmente en espacios que les permiten, de mane-
ra consciente, contribuir a la transformación de 
las condiciones de desventaja enfrentadas histó-
ricamente por la población afrodescendiente e in-
cidir en la superación de las barreras simbólicas 
que han enfrentado en su experiencia vital y en su 
condición en tanto colectivo poblacional.

Este subgrupo de jóvenes comparte amplia-
mente las características de origen social de 

los estudiantes que ingresan por condición de 
excepción afrodescendiente, discutidas en el 
apartado anterior. En este contexto, y como ca-
racterísticas distintivas, es importante enfatizar 
la experiencia de vida urbana que caracteriza a 
este subgrupo, su niñez y adolescencia trans-
currieron, principalmente, en barrios populares 
ubicados en el Distrito de Aguablanca. Así mis-
mo, la mayoría de las madres se desempeña-
ron como trabajadoras domésticas en casas de 
familia, oficios domésticos o trabajadoras en 
oficios varios y se asumieron como jefas del ho-
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gar. La baja remuneración y alta inestabilidad 
en el trabajo doméstico de sus madres y la au-
sencia de los padres profundiza la condición de 
alta vulnerabilidad económica en sus hogares.

Este grupo de jóvenes realizó sus estudios 
de primaria y secundaria en instituciones 
educativas instaladas en el entorno barrial, en 
escuelas y colegios oficiales (públicos), contando 
básicamente con el apoyo de sus madres para 
realizar estos estudios. La decisión de ingresar 
a la universidad se define por circunstancias 
externas al marco familiar y están asociadas con 
iniciativas institucionales escolares o sociales; 
animados por un docente que coloca en sus 
horizontes esta posibilidad o por amigos/as 
que se constituyen en referentes e impulsan a 
los y las jóvenes a postularse para ingresar a la 
Universidad por condición de excepción étnica. 
La experiencia de Patricia resulta ilustrativa 
del funcionamiento de este mecanismo 
institucional: ella, por recomendación de un 
profesor, se vinculó al Plan Talentos, programa 
para la nivelación académica ofrecido por la 
Universidad del Valle a estudiantes de bajos 
recursos económicos. Participar en este 
programa le permitió mejorar sustancialmente 
el puntaje obtenido en las pruebas del Estado, 
así como conocer las ventajas que le ofrecía la 
medida de excepción por ser afrodescendiente 
para ingresar a la Universidad. Tras dos intentos 
fallidos, en su tercera postulación, logró ingresar 
a estudiar biología (Patricia, comunicación 
personal, agosto de 2020).

Dadas las significativas limitaciones económi-
cas que caracterizan sus hogares, este grupo 
de estudiantes enfrenta diversas dificultades 
para lograr permanecer en la universidad y 
sufragar los requerimientos económicos co-
tidianos para el desarrollo de sus estudios 
profesionales. En este marco, desarrollan un 
conjunto de acciones individuales y colectivas 
que expresan algunos de los significados que 
la etnicidad afrodescendiente ha configurado 
en y para la vida universitaria.

En primer lugar, la gestión de las organiza-
ciones estudiantiles afrodescendientes es de-
terminante en la postulación para el ingreso 
y en su permanencia en la universidad. Estas 

organizaciones emiten los certificados de 
respaldo para los descuentos en la matrícula 
universitaria que otorga la Universidad, para 
la aprobación de créditos gubernamentales 
de sostenimiento económico y para acceder a 
transferencias o donaciones que otorgan orga-
nizaciones internacionales que apoyan la for-
mación profesional de estudiantes afrodescen-
dientes en Colombia.

En segundo lugar, cuentan con el programa ins-
titucional de subsidios económicos de la Univer-
sidad a estudiantes, que ofrece apoyos y otorga 
becas, bajo la figura de monitorias estudiantiles, 
al que pueden aplicar los estudiantes. Esto llega 
a contribuir de manera significativa al sosteni-
miento económico de los y las estudiantes.

En la mayoría de los casos estos mecanismos 
constituyen una oportunidad para el fortale-
cimiento de capacidades académicas, habili-
dades relacionales y la articulación con redes 
temáticas y sociales que, posteriormente, con-
tribuyen al desempeño profesional. El testimo-
nio de Luisa ilustra estas estrategias:

Cuando llegué a décimo empecé a escuchar 
muchas historias de gente que intentaba 
entrar a Univalle y no podía, un amigo que 
estaba en grado once me dijo que había 
unas becas para estudiantes afro. Ahí me 
enteré de que la condición de excepción 
existía y era muy importante, pero que el 
Icfes era la clave. Entonces empecé a es-
tudiar por mi parte, porque no tenía para 
pagar un pre-icfes. Cuando ya estaba en 
once empecé a ir a Cadhubev y me dieron 
el aval. Recuerdo que no teníamos internet 
y el computador que había era una cosa su-
per vieja y lenta, me tocaba que ir a salas de 
Internet y descargaba lo que necesitaba. (…) 
quedé en contaduría, que en ese momento 
era una carrera disputada. Yo fui la última 
que pasó, si no me hubiera presentado con 
la condición de excepción no habría pasado.

(…) Mientras fui estudiante, fui monitora 
de investigación con un profe que, me for-
mó en lectura. En la universidad el profe 
me vio y me dijo que yo escribía bien, pero 
que necesitaba una ayuda, y me formó en 
investigación, lo que hizo que mi carrera 
fuera un poco diferente a la de un conta-
dor. Estuve con él 4 años, incluso cuando 
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la universidad no aprobaba las monitorias, 
él me pagaba de su dinero (Luisa, comuni-
cación personal, julio de 2020).

Durante sus estudios en la universidad, este 
grupo tuvo la oportunidad de acceder a pro-
gramas formativos complementarios tales 
como: artístico participando en el grupo de 
danzas (Adriana, comunicación personal, julio 
de 2020) o deportivo integrando los equipos 
representativos institucionales (Darío, comuni-
cación personal, junio de 2020). Así mismo, 
varios de los estudiantes de este subgrupo 
accedieron al aprendizaje de un segundo idio-
ma, bajo el mecanismo de becas de estudio 
otorgadas, principalmente, por cooperación 
internacional; el programa Martín Luther King 
constituyó una importante opción: Pilar y Lui-
sa se vincularon a este programa y lograron 
certificar un alto nivel de dominio de inglés, lo 
que les permitió acceder a becas para estudiar 
posgrados en el exterior, tras terminar sus es-
tudios profesionales en la Universidad del Va-
lle (Pilar y Luisa, comunicación personal, junio 
de 2020). De igual forma, Patricia, por la vía 
del padrinazgo internacional, también estudió 
inglés y obtuvo una prestigiosa beca para estu-
diar en Inglaterra (Patricia, comunicación per-
sonal, mayo de 2020).

Es importante subrayar la impronta social que 
se deriva de la participación en estos progra-
mas (Patricia, comunicación personal, mayo de 
2020). De un lado, el carácter de beca interna-
cional para población afrodescendiente forta-
lece la identidad étnico racial, ya instalada en 
el grupo de universitarios/as que ingresaron 
por condición de excepción étnica a la Univer-
sidad del Valle. De otro lado, la exigencia de 
este programa para participar de un proceso 
de intervención social, en comunidades afro-
descendientes en zonas de alta vulnerabilidad, 
contribuye a fortalecer el sentido de pertenen-
cia de los y las jóvenes estudiantes con sus 
comunidades. El testimonio de Wendy, y su 
reflexión con respecto al significado de su ex-
periencia como estudiante afrodescendiente, 
ilustra este proceso:

(…) No creo que hubiera sido la Wendy que 
hoy soy, ha sido un cambio súper grande, 
porque comienza uno a discutir y a reevaluar 
muchas ideas que tiene sobre la identidad, 

creo que la universidad y todo ese proceso 
me ayudó a ese autorreconocimiento de lo 
que significa ser una mujer negra, de lo que 
significa ser, porque uno antes vivía, pero di-
gamos no lo pensaba, no lo discutía, no eva-
luaba. Uno vivía como por vivir, entonces, 
esta experiencia me ha ayudado a reflexio-
nar, a autorreconocerme, a forjar y crear esa 
identidad como mujer negra y a valorar mu-
chas cosas que, para mí, quizá, no eran como 
tan relevantes o tan importantes (Wendy, co-
municación personal, junio de 2020).

En estas trayectorias, la primera experiencia la-
boral aparece como una elección o alternativa 
para vincularse con un proceso organizativo o 
social focalizado en la población afrodescen-
diente. Esta opción se materializa de manera di-
recta o a través de una institución mediadora: 
una organización no gubernamental o un insti-
tuto de investigación adscrito a una universidad. 
En estas experiencias laborales iniciales, nue-
vamente, se fortalece la conexión de los y las 
profesionales con procesos o comunidades afro-
descendientes, en el ámbito urbano o rural. Pilar 
refiere la centralidad que ha tenido en su trayec-
toria laboral su aporte como profesional para en-
frentar los procesos que afectan directamente a 
la población afrodescendiente y su contribución 
a su superación; expresando así una opción po-
lítica articulada al ejercicio profesional:

(…) siempre he optado por trabajar en lo 
público. Comencé acompañando un pro-
ceso organizativo social en el Distrito de 
Aguablanca con el propósito de incidir en 
la consolidación de una política pública 
afrodescendiente para la ciudad. Cuando 
regresé de Estados Unidos de realizar la 
maestría en Estudios Críticos Raciales, me 
vinculé con el Congreso Afrocolombiano de 
Paz en Bogotá; luego trabajé para el progra-
ma de Derechos Humanos y Desplazamien-
to Forzado en Buenaventura y, posterior-
mente, cuando abrieron las convocatorias 
para la Jurisdicción Especial para la Paz, no 
dudé en postularme; me favoreció el perfil 
en derecho étnico que solicitaban y el co-
nocimiento que tenía de la zona de influen-
cia en el suroccidente (Pilar, comunicación 
personal, junio de 2020).

En general, las trayectorias laborales de este 
grupo de profesionales dan cuenta de signifi-
cativas e importantes experiencias de investi-
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gación e intervención para y con la población 
afrodescendiente. Por parte de los y las pro-
fesionales se advierte una explícita convicción 
y alto compromiso con respecto al reconoci-
miento de derechos y a la justicia racial que 
cada una de estas experiencias y procesos 
sociales considera. En este marco se estable-
cen algunos aspectos que cobra importancia 
subrayar.

En primer lugar, las y los profesionales de esta 
trayectoria laboral consideran que las estre-
chas relaciones colaborativas que establecen 
con sus comunidades de origen constituyen la 
retribución más importante a su trabajo y ex-
presan de manera significativa el valor simbó-
lico que adquiere el ejercicio profesional para 
ellos y ellas. Un conjunto de sentimientos di-
versos y complementarios se ponen en juego 
en estas relaciones de los y las jóvenes profe-
sionales con sus comunidades ancestrales. De 
un lado, está el retorno a un lugar propio, que 
ofrece protección y se asume como un refugio 
del que se sienten integrantes, la expresión de 
Carlos nos aproxima en tal sentido: “la mayor 
satisfacción es sentirme siempre acogido por 
la comunidad cuando realizo mi trabajo; la 
gente de los consejos comunitarios me trata 
con cariño y valoran mi trabajo” (Carlos, comu-
nicación personal, julio de 2020). De otro lado, 
están los sentimientos que expresan el com-
promiso con una retribución a la deuda his-
tórica social frente a la cual tienen una opor-
tunidad u obligación de aportar y que tienen 
presente, les está esperando, como queda su-
gerido en la afirmación de Antonio: “me debo a 
mi gente, a la población afrodescendiente con 
la que quiero trabajar y está todo por hacerse, 
los proyectos y los temas” (Antonio, comunica-
ción personal, julio de 2020).

En segundo lugar, este grupo de profesionales 
presenta una significativa movilidad ocupacio-
nal –con respecto a sus madres y padres–, tras 
la obtención del título universitario las posibi-
lidades laborales y la configuración de sus tra-
yectorias laborales muestran responsabilida-
des en el desempeño profesional totalmente 
inéditas en sus entornos familiares y sociales 
de origen. Esta experiencia social irrumpe para 
ser procesada y asimilada por los y las pro-

fesionales afrodescendientes, planteando un 
reflexión interesante y nuevos interrogantes 
en torno al lugar que ocupan en la estructura 
social. En tal dirección, resulta ilustrativa la re-
flexión de Luisa con respecto al sentimiento de 
incomodidad y soledad que ha experimenta-
do en diversos espacios donde ha tenido con-
ciencia de ser una excepción, al punto que ad-
quiere el carácter de privilegio: “generalmente, 
cuando estoy en un espacio me toca acostum-
brarme a ser la única persona negra en ese es-
pacio y sí siento que soy la excepción. En mi 
contexto laboral siempre soy la única negra” 
(Luisa, comunicación personal, junio de 2020).

En tercer lugar, este grupo de profesionales 
se ha enfrentado con relaciones y condiciones 
laborales que han puesto de manifiesto tratos 
inequitativos, actos racistas y estigmatizado-
res referidos a su condición étnico-racial. En 
este contexto, tal como lo señala Carlos, se 
han visto expuestos: “al racismo indirecto que 
consiste en gestos y comentarios mediante los 
cuales te hacen saber, de una manera negativa, 
que tú eres diferente, de esta forma vives una 
discriminación pasiva” (Carlos, comunicación 
personal, julio de 2020). También se han visto 
expuestos a una discriminación laboral directa 
que está relacionada con el lugar subordinado 
que se les asigna en la estructura jerárquica en 
los equipos de trabajo, así como con diferen-
cias salariales y poco reconocimiento al trabajo 
que desarrollan. En el marco de estas prácticas 
que generan sentimiento de humillación y ver-
güenza, Adriana reitera la pregunta en torno a: 
“por qué tengo que trabajar en un espacio en 
el que me hacen sentir incómoda por mi color 
de piel, por la forma de llevar el cabello o por 
mis expresiones fenotípicas” (Adriana, comu-
nicación personal, junio de 2020).

En síntesis, en este grupo de profesionales, el 
fortalecimiento del reconocimiento étnico y la 
configuración de procesos identitarios durante 
sus estudios universitarios y en el desarrollo 
de su desempeño profesional, se distingue por 
su propósito explícito por hacer de su prác-
tica profesional una acción que contribuya a 
la superación de las desigualdades y la reivin-
dicación de derechos de la población afrodes-
cendiente. El reposicionamiento en la estructu-
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ra social, vía la adquisición del capital escolar 
profesional, ha representado un mejoramiento 
general de las condiciones de vida individuales 
y de sus hogares de origen. En tal sentido, y 
siguiendo a Dubet (2011) este proceso consti-
tuiría un mecanismo que permite alcanzar una 
mayor igualdad de posiciones o igualdad de 
condiciones reconociéndose como profesiona-
les afrodescendientes.

No obstante, la movilidad en la estructura so-
cial agenciada, como lo reflejan los testimo-
nios, ha resultado insuficiente para evitar que 
los profesionales afrodescendientes sigan ex-
perimentando, en forma sistemática y persis-
tente, prácticas y relaciones discriminatorias 
en el ámbito laboral y social. Esta discrimi-
nación es percibida como acción socialmente 
injusta, precisamente porque este grupo de 
jóvenes portadores de una fuerte identidad 
afrodescendiente reconocen que han alcanza-
do, en términos formales, una igualdad pro-
fesional. En estas circunstancias, parece ope-
rar el mecanismo señalado por Dubet, según 
el cual: “entre más y más iguales somos, más 
intolerable se vuelve ser discriminado” (Atria, 
2021, p. 491). En tal sentido, este grupo de 
profesionales afrodescendientes percibe lími-
tes y obstáculos estructurales para el ejercicio 
real de una igualdad de oportunidades (Dubet, 
2011), se sienten discriminados y, desde esta 
perspectiva, su apuesta social confluye en la 
acción colectiva y en la reivindicación de dere-
chos sociales, como alternativa para propiciar 
y aportar a la configuración una sociedad igua-
litaria.

En la Figura 1 se presentan las trayectorias la-
borales de 8 mujeres y 3 hombres egresados 
de la Universidad del Valle del grupo “Superar 
las desigualdades sociales y lograr el recono-
cimiento de derechos étnicos: acción colectiva 
e incidencia política”. Estas trayectorias se re-
construyeron a partir de cinco momentos im-
portantes en la vida del individuo: FE: año de 
finalización del bachillerato; P: trayectoria del 
pregrado culminado; X: primer trabajo y TA: tra-
bajo actual, interrelacionados entre sí y a través 
de los cuales es posible observar la influencia 
de las acciones afirmativas en la vida laboral de 
los egresados. Los entrevistados se encuentran 

entre los 25-33 años. La mayoría se concentran 
en el área de las ciencias sociales. 

4.2 Superarse día a día para 
ser reconocido/a y aceptado/a: 
meritocracia y acción individual

Los profesionales que han desarrollado este 
tipo de trayectoria social y laboral se desta-
can por el ascenso continuo en sus trayecto-
rias laborales, que les ha permitido alcanzar 
condiciones de trabajo favorables para su des-
empeño profesional. Los y las jóvenes de este 
subgrupo también comparten las característi-
cas de origen social ancladas en los sectores 
populares que se han señalado para los estu-
diantes que ingresan por condición de excep-
ción afrodescendiente. De los 11 jóvenes, cinco 
pertenecen a hogares migrantes de municipios 
del Pacífico colombiano o del Norte del Cau-
ca, incluso cuatro nacieron en Guapi y Tumaco 
y se movilizaron a Cali en edades tempranas 
para concluir su educación secundaria o iniciar 
la universitaria. Al llegar a Cali se ubicaron en 
barrios en el Distrito de Aguablanca. En gene-
ral, sus madres trabajaron de manera informal 
en ventas o realizando oficios varios o de aseo; 
la madre de Michelle aparece como una excep-
ción, quien se desempeña como docente en un 
colegio público en Puerto Tejada (Michelle, co-
municación personal, mayo de 2020). Sus pa-
dres tuvieron un trabajo con relativa estabili-
dad laboral, desempeñándose como operarios 
en empresas o en oficios varios, permitiendo a 
estos hogares tener cierta estabilidad econó-
mica en medio de la austeridad.

En todos los casos, el padre o la madre o am-
bos apoyaron la educación de sus hijos e hijas, 
tanto emocional como económicamente, aun-
que con limitaciones en lo financiero, siempre 
expresaron su apoyo incondicional para la per-
manencia de sus hijos e hijas en el proceso 
educativo. Diversas estrategias ilustran el es-
fuerzo familiar para sostener este apoyo edu-
cativo: se da prioridad a los colegios cercanos 
al lugar de residencia para no tener que incu-
rrir en el costo del transporte; se acude a los 
colegios de misiones religiosas para conseguir 
subsidios educativos. Es el caso de Santiago a 
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quien enviaron a vivir con su tía en un barrio 
en el sur de la ciudad para favorecer la reali-
zación de sus estudios en un colegio técnico 
privado, mientras que su papá y mamá perma-
necieron en la casa familiar ubicada en un ba-
rrio en el Distrito de Aguablanca. De esta for-
ma, apostaron ofrecer una educación primaria 
y secundaria de mejor calidad para Santiago 
y una formación técnica que aportara a su 
proyección profesional en este campo, como 
efectivamente acontece y Santiago estudia in-
geniería mecánica (Santiago, comunicación 
personal, febrero de 2020). En igual sentido, 
en el caso de Michelle, quien realizó sus años 
de educación secundaria en un colegio público 
de alto prestigio académico en Cali, con el apo-
yo de su madre, quien asumió pagar el sobre-
costo del transporte público, con el propósito 
explícito de tener una mejor preparación para 
lograr un cupo para realizar los estudios profe-
sionales en la Universidad del Valle (Michelle, 
comunicación personal, mayo de 2020).

Este grupo de jóvenes, durante su proceso de 
formación profesional, tuvo la oportunidad de 
participar en actividades de apoyo a la docen-
cia o a la investigación bajo la conducción de 
un docente o en pasantías de investigación. En 
todos los casos, estas experiencias académi-
cas permitieron ganar habilidades y competen-
cias que marcaron un referente significativo en 
el posterior desempeño profesional, así como 
en el inicio de sus trayectorias laborales. Al 
respecto resulta ilustrativa la experiencia de 
Jorge, quien realizó su trabajo de grado vin-
culándose a un proyecto de investigación bajo 
la dirección de un profesor, con los resultados 
obtenidos postuló para presentar una ponen-
cia en un congreso internacional realizado en 
Italia y recibió una condecoración como mejor 
tesis en Ingeniería Química en el suroccidente 
del país (Jorge, comunicación personal, febre-
ro de 2020).

Las experiencias sociales y laborales de los y las 
profesionales que agrupamos en esta categoría 
analítica dan cuenta de un constante y exigente 
compromiso con su formación profesional y con 
su desempeño laboral, logrando una importan-
te proyección laboral y un posicionamiento con 
distinción en su campo de conocimiento y en su 

ejercicio profesional. Las trayectorias laborales 
de este grupo de profesionales se caracterizan 
por las diversas oportunidades de aprendizaje, 
promoción y ascenso que han tenido en los tra-
bajos desarrollados y en los empleos a los que 
han tenido acceso.

El primer trabajo se asume como una oportuni-
dad de aprendizaje y su aceptación no se defi-
ne por el nivel de ingresos ni por las condicio-
nes contractuales que se ofrecen, casi siempre 
deficientes, sino que está en mayor medida 
asociado con el propósito de fortalecer el pro-
ceso formativo y acumular experiencia laboral 
en una institución de prestigio, en función de 
tener referencias que contribuyan a abrir la 
puerta a mejores opciones laborales y educati-
vas. Este primer trabajo es también fundamen-
tal para la construcción de redes de apoyo y 
para ampliar el capital social que contribuye a 
enfrentar la discriminación racial en los ámbi-
tos laborales, tal como lo expresa Denzel en 
este fragmento de su testimonio:

Si no haces tan bien tus tareas y eres ne-
gro, asocian que no lo haces bien porque 
eres negro, pero si no lo haces bien y eres 
blanco, pues no pasa nada… si no tienes 
redes, dependes más de cómo te desempe-
ñes. Eres analista porque eres bueno, pero 
el gerente es gerente porque viene de bue-
na familia. Es un asunto de privilegios. (…) 
Por eso, he estado mucho tiempo tratando 
de llenar vacíos, aprendiendo a escribir y 
argumentar; aprendiendo otro idioma; me-
jorando mis habilidades para competir de 
tú a tú. Siempre he tratado de dar lo mejor, 
solo si tienes un buen desempeño te van a 
comenzar a reconocer (Denzel, comunica-
ción personal, febrero de 2020).

En medio de los primeros vínculos laborales se 
establece, por parte de este subgrupo de pro-
fesionales, con relativa rapidez, la formación 
a nivel de maestría. Esta posibilidad aparece 
como un esfuerzo adicional en el fortaleci-
miento de capacidades y habilidades estraté-
gicas para lograr un posicionamiento social y 
como alternativa para superar desigualdades 
estructurales y para resignificar el lugar que 
se ocupa en el ámbito laboral. En esta misma 
dirección, se observa que, en todos los casos, 
el dominio del inglés como segundo idioma 
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es un esfuerzo permanente, que incluye el 
aprendizaje por la vía autodidacta y, en la 
medida de las posibilidades, se perfecciona 
con períodos de aprendizaje en academias o 
mediante cursos especializados, con el apoyo 
familiar o de las empresas donde se ha ingre-
sado a trabajar.

En particular, para este grupo de profesionales 
haber adquirido competencias comunicaciona-
les en otro idioma –inglés en todos los casos– 
representó una significativa distinción en su 
desempeño laboral. Como se ilustra con la ex-
periencia de Santiago, ingeniero mecánico vin-
culado con una empresa que suministra tecno-
logía de punta a las empresas que lideran la 
agroindustria en la región, le asignaron entre 
sus funciones la interlocución con ingenieros 
de las empresas internacionales proveedoras 
de maquinaria y tecnología, lo que implicaba 
la comunicación en inglés e incluso desempe-
ñarse como traductor e intérprete del equipo 
de técnicos de ambos países (Santiago, comu-
nicación personal, febrero de 2020).

Este grupo de profesionales afrodescendien-
tes ha logrado acceder a un empleo estable, 
con contrato a término indefinido y condicio-
nes laborales cada vez más favorables; inclu-
so aquellas personas que han tenido una alta 
rotación ocupacional o empresarial. En la ma-
yoría de los casos se encuentran vinculados 
con prestigiosas empresas de la región, alta-
mente especializadas en el sector industrial 
especifico o con empresas internacionales de 
alta competitividad. Ana y Denzel, con cinco 
años de trayectoria laboral, han tenido múlti-
ples experiencias de vinculación laboral, has-
ta alcanzar un empleo estable con contrato a 
término indefinido en una importante empresa 
en el campo especifico de su desempeño pro-
fesional; obtuvieron su vinculación mediante 
un concurso de méritos, sorteando las pruebas 
y demostrando amplio conocimiento y profe-
sionalismo, constatado por su desempeño a lo 
largo de su trayectoria. De igual forma, Jorge, 
Luis y Santiago, con trayectorias más cortas, 
han conseguido un empleo estable en la in-
dustria manufacturera y se encuentran desem-
peñando funciones altamente exigentes en el 
campo de la ingeniería.

Los profesionales afrodescendientes, de este 
subgrupo, identifican el lugar subordinado y 
minoritario que ocupan en la estructura de je-
rarquía en las empresas donde laboran; expre-
san con claridad que constituyen una excep-
ción entre sus compañeros/as de trabajo: ser 
la única persona de color de piel oscura que 
ocupa un cargo por responsabilidad técnica; 
son conscientes que, a mayor nivel de direc-
ción o responsabilidad, ellos tienen menores 
posibilidades de ocupar estos cargos, aunque 
consideran que con un gran esfuerzo lo po-
drían conseguir. En múltiples ocasiones en sus 
trayectorias laborales, en las dinámicas coti-
dianas, han enfrentado los chistes despectivos 
con respecto a la población negra o han sido 
referidos como “el negro” y no por su nombre 
propio entre sus colegas más cercanos. Jorge 
recuerda, a propósito de su habilidad en el ma-
nejo del inglés, que sus compañeros de traba-
jo comentaban: “tu inglés es muy bueno para 
ser negro”, “ve, este negro es como inteligen-
te” (Jorge, comunicación personal, febrero de 
2020).

Las experiencias de discriminación racial vivi-
das en ámbitos sociales son reconocidas por 
este grupo de profesionales afrodescendientes 
como una continuidad del racismo estructural 
y sistemático que han enfrentado a lo largo 
de sus vidas: en la escuela secundaria, en su 
movilidad en el espacio urbano en Cali, en su 
paso por la Universidad y en su vinculación la-
boral profesional, no obstante, han optado por 
no responder y casi siempre ignorar estas si-
tuaciones para no verse afectados y mantener 
una actitud de mayor esfuerzo que les permita 
demostrar r su competencia técnica laboral. Al 
respecto, Michelle, señala:

La presión racial me ayudó a ser más fuerte 
porque la tomé para crecer yo misma, me ha 
impulsado a enfrentar las barreras. El racis-
mo en Colombia está interiorizado, hay mu-
chos prejuicios internalizados. Yo aprendí 
que la educación y brillar académicamente 
es la única protección que puedo tener fren-
te a ese racismo (…) tienes que hacer siem-
pre el doble del trabajo para no ser siempre 
la negra del grupo, es la única forma de te-
ner el respeto de los demás (Michelle, comu-
nicación personal, mayo de 2020).
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En síntesis, este grupo de profesionales afro-
descendientes alcanza un importante repo-
sicionamiento en la estructura social y su 
experiencia de reconocimiento positivo, por 
su desempeño académico y laboral, aparece 
como una impronta distintiva que marca sus 
vidas. Este proceso constituye una estrategia 
de integración social y establece el sentido de 
pertenencia con respecto a los marcos insti-
tucionales. En tal dirección, a través de estas 
alternativas de acción individual, se aspira a 
neutralizar las desigualdades estructurales y la 
discriminación racial que han experimentado 
a lo largo de sus vidas. De igual forma, esta 
acción individual limita las opciones de acción 
colectiva de la clase media negra profesional 
emergente (Viveros-Vigoya, 2012).

La mayor igualdad de posiciones alcanzadas 
por las y los profesionales afrodescendientes, 
que integran este subgrupo, optan por el mo-
delo meritocrático y apuestan a la igualdad de 
oportunidades (Dubet, 2011), es decir, se es-
fuerzan cotidianamente y compiten, en nom-
bre del mérito, para ocupar un lugar en la es-
tructura social y laboral jerarquizada. En este 
contexto, cobra importancia el planteamiento 
de Dubet (2021) con respecto a lo paradójico 
que resulta que “la gente, a pesar de la discri-
minación, está obligada a creer en la igualdad 
de oportunidades, de lo contrario la vida social 
no sería posible” (p. 488), premisa que para 
este grupo de profesionales étnicos parece 
orientar su acción individual para enfrentar la 
desigualdad social y las expresiones de discri-
minación. De esta forma, aunque este grupo 
de profesionales étnicos hacen explícita su 
crítica a la sociedad por su carácter desigual 
e injusto, esta crítica se hace bajo la creencia 
en el mérito y la competencia, es decir, bajo 
la premisa predominante de la efectividad que 
puede alcanzar la igualdad de oportunidades 
en las sociedades contemporáneas.

En la Figura 2 se presentan las trayectorias la-
borales de 5 mujeres y 6 hombres egresados de 
la Universidad del Valle que pertenecen al gru-
po “Superarse día a día para ser reconocido/a y 
aceptado/a: meritocracia y acción individual”. 
Al igual que las anteriores, estas trayectorias 
se reconstruyeron a partir de cinco momentos 

importantes en la vida del individuo: FE: año 
de finalización de la escuela; P: trayectoria del 
pregrado culminado; X: primer trabajo y TA: 
trabajo actual, interrelacionados entre sí y a 
través de los cuales es posible observar la in-
fluencia de las acciones afirmativas en la vida 
laboral de los egresados. Los entrevistados se 
encuentran entre los 25-31 años. La mayoría 
se concentran en áreas de las ingenierías y las 
ciencias naturales.

5. Conclusiones

A partir de las trayectorias sociales y la inser-
ción laboral de los y las egresadas profesiona-
les afrodescendientes que han sido analizadas, 
en los anteriores apartados, se puede consta-
tar la efectividad de la medida de excepción 
que favoreció el ingreso a la educación supe-
rior para este conjunto de jóvenes provenien-
tes de hogares de sectores populares y que 
presentaban significativas desventajas socia-
les. Este análisis nos ha permitido establecer 
dos tipos de trayectorias sociales e inserción 
laboral que muestran aspectos de diferencia y 
similitud en los mecanismos que permiten ma-
terializar esta transición.

Este grupo de jóvenes comparte un conjunto 
de desventajas sociales que se enmarcan en 
la desigualdad de condición que caracteriza a 
los sectores populares –condiciones intraclase 
social–, considerando el bajo nivel educativo 
alcanzado por madres y padres, así como la 
posición ocupacional en el mercado de trabajo 
que denotan significativas desventajas socia-
les en la mayoría de los hogares, para las mu-
jeres predominantemente en calidad de em-
pleadas domésticas y, de manera más general, 
trabajadores/as no calificados en la industria 
manufacturera, empresas de servicios o por 
cuenta propia.

Para este conjunto de jóvenes, el acceso 
a la educación superior, asociado con la 
adquisición de capital cultural y simbólico, ha 
permitido revertir las condiciones adversas 
de su origen social y les ha permitido ocupar 
una mejor posición en la estructura social y 
alcanzar un desempeño ocupacional de mayor 
estatus. Estos cambios están en relación 
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directa con el incremento de la probabilidad 
de ascenso social mediante el mecanismo de 
las credenciales educativas obtenidas y, se 
inscribe en el debate en torno al papel mediador 
que juega la escolaridad en la superación o 
reproducción de las desigualdades sociales 
(Jorrat, 2014; Pattillo et al., 2021).

El acceso a la educación superior de este con-
junto de jóvenes afrocolombianos, mediante el 
sistema de cuotas o acción afirmativa, consti-
tuye en la práctica un mecanismo efectivo para 
disminuir la desigualdad de oportunidades 
educativas, al mismo tiempo, este mecanismo 
ha permitido la resignificación de las limitacio-
nes que, en principio, imponía su origen so-
cial con respecto al logro educativo. Así, los 
dos tipos de trayectorias sociales y laborales 
presentados señalan importantes dinámicas 
de logro ocupacional, mediante la educación 
profesional y los procesos de inserción laboral 
en campos importantes en distintas áreas de 
conocimiento.

En síntesis, el acceso a la educación superior 
mediante el mecanismo de ingreso preferen-
cial instaurado, ha permitido a este grupo de 
jóvenes afrodescendientes, provenientes de 
hogares populares con altos niveles de vul-
nerabilidad, disminuir de manera significativa 
el efecto de su origen social sobre el destino 
de clase social y ha favorecido una importan-
te asignación meritocrática de posiciones en 
función de talentos y esfuerzos personales; en 
virtud de sus logros educativos.

El proceso de ascenso social registrado nos 
permite subrayar que este grupo de jóvenes 
afrodescendientes, partiendo de una explícita 
situación de desigualdad de condiciones ha 
logrado una mayor igualdad de oportunida-
des; se establece así una trayectoria explícita 
del mecanismo que hace posible la movilidad 
social. De esta forma, este proceso ilustra, de 
manera relevante, el papel atenuante que tiene 
la escolaridad en este contexto, se instala en 
el sentido señalado por Solís y Dalle (2019), 
subrayando que:

(…) las personas de clases sociales de baja 
jerarquía que alcanzan altos niveles educati-
vos presentan una selectividad social por un 

conjunto de características no observadas 
(habilidades, expectativas, motivación, apo-
yo familiar) que les permite compensar sus 
desventajas socioeconómicas frente a quie-
nes tienen orígenes más privilegiados (p. 5).

En este sentido, es importante enfatizar que 
en las dos trayectorias sociales presentadas 
cobra importancia estas características no ob-
servadas, tales como el papel de las madres de 
este grupo de jóvenes que no solo se desem-
peñaron como jefas en muchos de los hoga-
res, sino por su valioso y permanente trabajo 
de cuidados y por el apoyo incondicional que 
brindaron para que sus hijos e hijas lograran 
desarrollar y culminar sus trayectorias educa-
tivas. Así mismo, el conjunto de estrategias 
de motivación agenciadas por sus familias y 
entornos sociales que han servido de soporte 
a este conjunto de jóvenes, tal como se descri-
bió y analizó en los dos tipos de trayectorias 
identificadas.

De esta forma, este proceso ilustra que el lo-
gro educativo y su traducción en logro ocu-
pacional e incluso en movilidad social, en la 
gran mayoría de los casos analizados, no re-
sulta suficiente para superar la discriminación 
racial a la que permanece expuesta este gru-
po de profesionales afrodescendientes. Estos 
jóvenes siguen estando expuestos a un tipo 
de relaciones sociales que expresan una des-
valorización y segregación racial. La experien-
cia cotidiana esta permeada por un conjunto 
de percepciones de discriminación racial que 
acompaña como un riesgo o amenaza a este 
grupo de profesionales afrodescendientes, tal 
como se ilustró en los dos tipos de trayecto-
rias descritas. En tal sentido, se puede afirmar, 
retomando a Essed (2010), que en estas expe-
riencias de racismo cotidiano se expresan “las 
macropropiedades (estructurales-culturales) 
del racismo y las microinjusticias que perpe-
túan el sistema” (p. 131), mostrando la fuerte 
articulación que existe en estas dos dimensio-
nes o niveles analíticos de la configuración del 
racismo como fenómeno social.

El análisis de las trayectorias sociales y labo-
rales de los individuos nos permitió constatar 
que la implementación de acciones afirmati-
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vas tiene un efecto positivo en la vida de los 
jóvenes, en la de sus familias, posiblemente, 
en el mediano o largo plazo para la sociedad 
en general. Con esto pudimos constatar que 
una combinación de agencia y voluntad polí-
tica constituyen un ingrediente fundamental 
para transitar hacia sociedades más justas y 
menos desiguales. A la vez, este análisis nos 
ayudó a comprender que las acciones afirma-
tivas deben estar acompañadas de una serie 
de medidas que luchen contra el racismo. La 
sociedad colombiana como la latinoamericana 
en general, está construida sobre la base de 
lo que Bonilla-Silva (1997) llama un “sistema 
social racializado” en donde los niveles econó-
mico, político, social e ideológico se estructu-
ran sobre la ubicación de los individuos en ca-
tegorías raciales. Como señala el autor, estas 
categorías, implican jerarquías donde quienes 
se encuentran en la cima ostentan el poder de 
discriminar, segregar y excluir del bienestar 

otros grupos étnico-raciales. Debido a que el 
racismo y la discriminación no son el resultado 
exclusivo de la actitud prejuiciada de algunos 
individuos, tiene que combatirse desde arriba 
con políticas específicas que favorezcan a los 
grupos que históricamente han estado al mar-
gen del desarrollo social del país. Por lo tanto, 
las políticas y programas de acciones afirmati-
vas no solo deben mantenerse sino fortalecer-
las para que su alcance e impacto en la socie-
dad sea mayor.

Consideramos que un aspecto importante es 
continuar con la generación de conocimiento 
sobre los resultados e impacto de dichas po-
líticas. Por lo tanto, futuras investigaciones 
deberían contemplar a diferentes grupos étni-
cos beneficiarios de estas políticas, así como 
también establecer diferencias entre sus tra-
yectorias sociales y laborales y las de grupos 
no beneficiarios.
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