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Resumeu 

Olivier Barbary· 

En Colombia, como en otros paf ses de América Latina. en los Ulti
mos diez afios se lleg6 al reconocimiento progresivo, y tïnalmente 
constituc.:ional, de la diversidad étnica y de la 1nulticulturalidad. 
Esta evoluci6n es el resultado. entre otros factores, de la moviliza
ci6n de la sociedad civil y de los medios polîticos y cientfficos en 
tomo a la condici6n de diversas poblacioncs en situaciôn de 'mino
rîas' demogrâficas, y de los procesos de segregaciôn y de discrimi
naciôn que las afectan. La rcgi6n sudoeste del pais y su metr6poli, 
Cali. como importantes fr>eos de poblacî6n afrocolombiana y, en 
menor grado. indigena, estân en el centro de esta problemâtica. 
Partiendo de una encuesta realizada en 1998 en <licha ciudad, el ar
ticula plantea el problema de la medici6n y anâlisis de la segmen
tac.:i6n racial y de sus vinculos c.:on la movilidad espacial y social. 
En el contexto de una sociedad altamente mestizada. se defiende 
aqui el uso de categorfas fcnotipicas 'étnicas' para medir y com
prender las relaciones complejas entre desigualdades ~(>Ciales y ra
ciales, y plantear, desde las percepciones y opinioncs de los en-
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cuestados. un primer diagnôstico sobre la segrega<.:iôn y la discri
rninaci6n en Cali. Los primeras resultados ponen en evidencia la 
fuerte heterogeneidad de esta poblaci611, ligaùa a la diversidad de 
sus origenes geogrdficos y a la 'l!ariedad de los contextos hist6ricos 
y econ6micos de la migraci6n. 

Colombia. con Venezuela y después de Brasil, es el segundo polo 
de concentraciôn de poblaci6n negra en Suramérica. A pesar de un 
peso demogr:ifico que sobrepasa el 1091 de su poblaciôn. es decir, 
mâs de cuatro millones de personas. y frente a la tradiciôn mas lar
ga de los Estados Unidos, Brasil () el Caribe, las investigaciones 
sociodcmogrâtïcas sobre poblaci6n afrocolombiana son todavîa es
casas. Durante largo tiempo De Ftiedemann y Arocha, pioneros de 
la antrop(>logîa en la regi6n del Pacitïco colombiano, denunciaron. 
sin haber sido refutados, la invisibilidad cientîfica y social de la 
poblaci6n negra y de la herencia cultural africana 1 en el paîs. En 
Colombia, como en muchos otros paises de América Latina, la 
ideologfa oficial post-esclavista se basa. de forma esquemâtica, en 
el rnito de una S(X:iedad criolla donde el mestizaje generalizado ha
brfa disuelto a la totalidad de la poblaciôn en una mis1na raza, un 
mismo idioma y una misma cultura; las divisiones S(>ciales y cultu
rales, habiend(> perdido la base étnica que tenîan en la época de la 
Colonia, no darîan pie para hablar de poblaci6n o de cultura afro
colombiana (o indfgena), asf como habrîa desaparecido el racismo. 

La realidad es diferente y las ciencias sociales colomhianas han 
abandonado desde hace mucl10 tiempo esta visi6n simplista y tergi
versada de la historia nacionaL Mâs recientemente, la Constituci6n 
de 1991 y la Ley 70, conocida como ·Ley de Negritudes', al afir
mar el car:icter pluriétnico y multi<.:ultural de la sociedad colombia
na, han puesto sobre el tapete el 'problema negro'. Aun si algunos 
in~estigadores manifiestan dudas sobre el alcance real de esta, 
evoluciôn constitucional, cuyas consecuencias econ6micas y S(>
ciales son poco claras (Arocha, 1992), ésta sin embarg(> consagra el 

Ver. por ejen1plo. De FrieJemann ( 1998) 
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estatus polîlico, local. regional o nacional, de un conjunto de mt>
vimientos S()Ciales urbanos y rurales ba~ados en la identîdad negra. 
a los que se anexan reivindicaciones especîfi<:as ( Agudelo. 1998; 
Agier y lioffmann, 1999). Para estas nucvos actores del campo po
lftico. el acceso a la infonnaci6n den1ogrâfica. geogrritïca y socio
lôgica. y su manejo en la claboraciôn de un discur~o propi<>. es un 
reto crucial. Con la descentralizaciôn ad1ninistrativa y prcsupuestal 
inicîad<t en 1986, los polfticos y}()~ funci<>narios expresan. asin1is
mo. una 1nay<>r demanda de infonnaci6n sobre el tenta. Por U.ltî1n<>, 
al nive! locaL las Ju11tas de Acc.:i6n Comunal y el 1novimiento as<>
i:iativo est<'i.n también implicados. En esla cLlyuntura. es imprescin
diblc que el debate pûblico se base sobre hechos sociales mâs 
a"entados que aqucllos que son 1nanifiestamente percihidos por el 
sentido comûn. 

Desde hace aproximadamente treinta afios la n1ovilida<l y la urhani
zacîôn de la pl>blaciôn negra. co1Til) la de olros con1ponentes de la 
poblacicln colon1biana, se aceleran fuertemente. En ciertas partes 
del paf<;. esta pohlaciôn se vuelve protagonista clave del desaIT()]]o 
regi<lnal. Es en particular cl caso de los cuatro departa1nentos de la 
llan1a<la regiün del Pacffico (Choc6. Valle del Cauca. Cauca y Na
rifio). donde se cncuentra la n1ayor densidad de poblaciôn ncgra y 
n1ulala. A fin de plantear una primera definiciôn de nuestra termi
nologfa. nos rcferimos a la poblaci6n cuya ascendencia se constitu
ye princîpalincnte a partir de individU<)S de origen africano. Hamada 
también. indistintarnente. p<1hlaci6n afrocolon1biana. Co1n(1 polo de 
atracciL)n de l<lS 1novimientos migratori<ls de la rcgî6n. Cali' y su 
J.rea metropolitana se constîtuyen hoy en dfa en la mayor concen
traci6n urbana de poblaciôn afr<)C<>lombiana del pafs (Urrea. 1997; 
p. 115). En torno a la imagen de ·ciudad negra' adquirida por los 
barrios populares del Distrito de Aguablanca, al oriente de la ciu
dad se ha construi<l<>, des<lc hace una vcintena de afic>s. un discurso 

Capital del 0.:parl<UllcnllJ del Valle del Cauca. -;ohrepasando al·tualm.:ntc Io~ do~ 1ni
llon.:s de hahitanlc~. que \Cha con\en1dn en la segunda ciudaù del pai~ <l.'rrea y Or
liE. 19'99: p.p.) }' 7). 
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mediri.tico sobre la migraciôn afroc<Jlomhiana lleno de estereotipos 
a menudo estigmatizantes, aunque también muestra a veces acentos 
mis benignos. Recientemcntc. por ejemplo, la ciudad se ha consa
grado como la .. capital del Pacîfico colombiano". Segûn el censo 
realizado en I 993, habîa en Cali alrededor de 116.000 migrantes 
procedentes de municipios con poblaci6n mayoritariamente negra', 
o sea el 7c1c de la poblaciôn total y el l Sck del total de los migran
tes. Un cri.lculo a partir de los lugares de nacimiento de los padres 
de los individuos nacidos en Cali permite una aproximaciôn al vo
lumen de poblaciôn afrocolombiana residente a la fecha del censo: 
10.59r del total ( 175.000 personas). La cifra real es ciertamente su
peri<Jr. y. s<Jhrehldt), tal 'traducciôn etnoracial' del origen ge<Jgrâtï
co no suminîstra. obviamente. una medida confiable del volumen y 
de la composiciôn de esta pohlaci6n. De manera general, las fuen
tes estadisticas existentes no pern1iten cl anâlisis de los difcrcncia
les socîoccon6micos y culturales que resultan de los procest)S de 
movîlidad e inserciôn especîficos de los diferentes tipos de p<lbla
ciôn presentes en la ciudad y. men os aûn. el estudio de sus dinri.mi
cas. 

La encucsta "'Moi·i/idad, urba11i:aciô11 e identillades de las pohfa
ciones C!frocolo1n/Jia11as ", realilada en Cali en abri! y 1nayo de 
1998. en el marcll de un programa de cooperaciôn entre el (~IDSE y 
el IRD'. tiene como propôsito responder a esta necesidad de infor
maciôn a través de un acercantiento pluridisciplinario de obscrva
ci<ln de las condîcîones demogrâficas. socioecon(lmicas y culturales 

E.,te conjunlu territorial. que llamarcmn' .. 1ona de pohlm:i!ln alruo:;olomh1ana··. e\1~ 
conformado pur la Costa Pacifica de los dcpanan1cnto-; V<1lle del Cauca. Cauca. ~ari
iio ~ la to!ahdad del deparlan1entu del Clll><..:Ô. a~i con10 sicle n1unicipio' del Cauo::a 
(\Cf fi~. 1 ~ B.irh,irJ y Ran1ire1. l'J97l. 

Prograrna titulado ·1110\·llidad. urhan11al·i<'>n e 1tienc1dad de las pohlacinnc' afnx:lllom
biana> del P;il·itico ,ur y c·ali'. reali1aJu t>n la llni,er:,idad del Valle de l'-145 a 199'-I 
.::on cl apo~o finanL·ieru de Cukiencia>. El grupo cncargado de ,·onccbir ~ rcali1ar la 
cnL·uc,t;i c't;iha Cllmpuc,lo. por p'-lrte del CIDSE. pur F. Urrca ('01:iülogo). H.f. Ra
mirc1 le\!adi-;cio::u) y A. 1--'.st'-lcio linfon11âtico1: por cl !RD. O. Barbary y S. Bru~nccl 
(e-;tadi\cico~I. La coordinaciôn gcncral c'tllYO a cargo de O. Barhary y la lo~i,tica d<' 
V. Roba~<> 1 eL·uno111i,la). 
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en la~ c.:uale~ se encuentran estas poblaciones. Ella debe permitir 
analizar la evoluciôn espacio-temporal de estas condiciones y de 
los factores que las determinan, en particular la dialéctî<.:a entre Io 
racial y Io social. asî como facilitar, para un dehate de plena actua
lidad, un diagn6stico de la segregaci(in soci<>racial en la ciudad, la 
desigualdad de oportunidadcs y los procesos de discrin1inaciôn. 
Co1no bien se sabe, es un terreno cicntîfiC<) bastante difîcil. en el 
cual debe abordarse primero las cuestiones te6rîc.:as y met<xl<.>lôgi
cas en tom<> de la definiciôn de los conceptos y categorias, asî co
ma su uso en la observaciôn y el anâlisis·. Estas preguntas estân 
planteadas en la primera parte de este text<l, dondc nos ubicamos en 
la rellexiôn que genera el uso de categorîas étnicas en las encucs
tas. ilustrando nucstro prop6sito a partir de algunos resultados del 
ccnso de Cali. En la scgunda pane examinamos la forma de tradu
cîr de fclrn1a operacional estos conceptos en la 1netodologia de 
mucstreo y en el cucstionario de la encuesta. Finalmente. la tercera 
parte presenta y discute algunos de los primeros resultados <lbtcni
dos. 

l. ;,Por qué y como captar el origen étnico de 
la poblacion en Cali? 

La etnicidad: instrucciones de uso 

En un aniculo de 1977, P. Simcln se pregunta: "(.<\e ha convertido la 
etnicidad / ... l en uno de los elementos esencialcs alrededor de los 
cuales se forn1a, se organ1za y se reproducc la s<>ciedad?''6

. E'ita 

Se lr,Jla <le un \'iejo y den'o dcb.itt> en la ancropologîa. la 'ociologia ~ la fil11'nfia. En 
cl c,t,o fran<.:1~,. do' ~inte-.i' LTiti<.:a' del e\ladn aetual del tlehate. <Je,dc e,o, n1i<.1110:, 
campo.;; di,cipltnario,. MJ!l lu' trah;ijo.;; de \1. \Vic\ iorka ( 1991 J ) P ..\. Taguielf. cc 11/. 
119931. 

P. Sirnun ( 1977. p. 11). Luego. cl autor ;ilirn1a: "la etniLacit'Jn de [;i, rcla'.'.1onc> ~ocic!_: 
le.,. tanco en su reali.1acilin cornu en su' reprcsentacioncs. '.'.on,11tt1yc uno de Jo, hc 
cho, 'ohre5alienlc' de la' ûlt1n1os die7 aii.o,·· (p. 12. >ubrayado tuera de te:>..lo). En un 
articulu ro>c1ente va aUn mâs lej(l'; al hah!ar de '"un pro<.:cso de ~ni1.aciôn de Ja, puhl;i· 
c·ionc> que lu-; inVe'iligadore' dcben toniar en cuenta"" 1P. Sin10n. 1998: p. 5.+.l, 
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pregunta supone inmediatamente otro interrogante sobre la 1nanera 
de captar y de analizar, en particular a través del aparato estadfsti
co, las caracterfsticas que se supone est3n asociadas a la pertenen
cia étnica. En Colomhia. a pesar de la Nueva Constituciôn. la ·pre
gunta étnica · y sus corolarios -intcgraciôn/segregaciôn, igual<lad de 
oportunidades. racismo- ll() tienen la misma recurrencia en el dis
curso polftico y electoral al que tienen en los Estad<)S Unidos o en 
Europa. Sin embargo, aquf, como en otras partes. el debate pUblico 
padece de la mayor C<lnfusiôn y gran cantidad de cstereotipos en
cuentran sustento en una informaci6n parcial o sin fundamento es
tadfstico. En medio de las teorfas culturalistas, de las retôricas poli
ticas signadas por estrategias clientelistas o con1unitarias y de la 
'sociolt)gfa espont<inea' de los medi<lS de comunicaci()n. es preciso 
producir una informaci6n tigurosa y coherente sobre las condicio
nes de vida y las caracleristicas socit'leconômicas y culturales de las 
minorias indfg:cnas y de las pohlaciones afroc<-llombianas. Junto a 
esta necesidad. situada en este contexto local actual. el estudio del 
C<lmponente afrocolt>n1biano de la poblaci6n de Cali plantea. corn<-) 
\() veremos n1âs adelante, interrogantes mâs amplios sobre los pa
peles y las 1nodalidades de interacciôn de la diversas categorias so
cioculturales de actores en la din3.n1ica de produccîôn y <le trans
for1naciôn de la sociedad urbana. Sin en1bargo. tratemos primero de 
aclarar nuestra pt>sici6n en cl debate ético y epistemol6gico S<-)bre 
las categorfas de t)rigen. En Francia el lado p<->lîtico de e~te dcbate 
nace y se estructura alrededor <le episodios criticos de la historia 
nacional: anlisemitisn10 y nacionalismo. desde el afjl1ire Dre)jUs 
hasla el paroxis1no del genocidio judîo, pasando pt>f la mâs ccrcana 
ascen<;i6n de la extrc1na derecha. de la xcnt)fobia y del racisn10 
dcsde hace unos <liez ail.os con el fa1nt)sü 14.4o/l1 de Le Pen en las 
eleccioncs presidenciales de 1988 -con la caîda del voto de la ex-

'uhra~aJo fucra textol. 51 bien e-.tan1oo; de acuenlo con que cx1 . .,tc en la' relal·ione~ 
'ociales una dimcn_.,j(1n étnica o racial importante. que- ln' actore' considc-ran en \U\ 

deci,ioneo; y ]o<; proce,os sociales inlcgran ~ 4ue. por con,e!;uente. debe scr anali7ada. 
tencn10' muchas rescr\'as en cuanh1 <11 término etniFa!;iUn. en tant<> que proce"u 
~-strul·lural. y su pcninencia analîtica para dar cuanta de la situaciôn. tantu en Francia 
!;Olllo en Colombia. 
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tren1a dcrecha. quizâ asistiremos a un cambio de orientaci6n. En el 
terreno 1nâs técnico que nos preocupa aquî, y en el que las marcas 
politicas estân, sin embargo. presenles. ha surgido recientemcnte un 
debate 1nuy animado en hlrno de la encuesta MGIS- del INED 
(Blum. 1998: Le Bras, 1998; Simon. 1998). Qucre1Il{lS rctomar al
gunos argumentos de este dcbate que nos parecen Utiles para orien
tar nuestra rellexiôn sobre el caso colombiano. 

La cicncia positivista ha producido una cuncepci6n 'biol6gica' de 
las nocîones de raza y de etnia. la cual después de haber c<>Il(lCido 
las pcores derivas ideol6gicas con las teorîas eugenistas y racistas, 
se revela hoy en dia, al contemplar sus propios criterios genéticos y 
antropol6gîcos, como totalmente errada. Desafortunada1nente. este 
fracaso cientîfico no ha significado el fin del racisrno puesto que su 
ideol<)gia se rcconstituye a partir del "desplazamiento de la des
igualdad biolc")gica hacia la absolutizaci6n de la difercncia cultural" 
(Taguieff. 1993; p. 15). Enfrentar este nuevo racismo es un reto 
planteado a las ciencias sociales y en particular a la sociornetrîa; 
{,c6n10 n1oldear de nuevo las clasitïcaciones 'étnicas ·. darles cohc
rencia. eficacia y legitirnidad para aprehender la realidad sociolôgi
ca y luchar contra cualquier a t'riori racista? Corno herrarnientas de 
observacîôn y de anâlisis, las clasificaciones ·étnicas · lJ ·raciale:-.' 
son indi~pensables para devclar las condiciones diferencîalcs de in
serci6n social y econ6rnica y. por Io tanto, los grados y las modali
dades de la segregaci6n. El color de la piel y otras caractcristicas 
fîsicas o culturales -que sean reivindicadas, asumidas o sufridas
deterrninan las posiciones y las relaciones sociales, del mis1TI(l mo
do que la trayectoria migratoria. la ){lcalizaci6n residencîal en la 
ciudad o el estatus Sllcioecon6mico. En torno a las identidades étni
cas o raciales, productos hîbridos de construcciones culturales. Sl)

ciales y polîticas, operan procesos de interacci6n. de simbiosis o de 
confrllntaci6n entre difcrente~ actores sociales. Sin embargll. la 
medici(ln estadîstica de atributos sociales, econômicos, culturales, 

l'vfu\ ilidad (Jeografica ~ ln~cn:iôn '-•ll:ial. Tribal at ( 1996). 
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etc .. requerida para que, seglln la expresiôn de A. Dcsrosières. ··1os 
hechos sociales se conviertan en cosass" no pretende reificar o na
turalizar ninguna categorîa y menos alln cuando ellas reposan sobre 
criterios étnicos o fenotîpicos. Corno atïrma P. Simon ( 1997. p. 
40): 

El objetivo de la clasificaciôn debe ser claramentc indicado. No 
se rrata de 0 hacer nûmeros· [ ... ]. La adupciôn de nuevas nomen
claturas tîene como ohjetivu desarrollar el conocimîento de las 
!Ogîcas de agregaciôn y de scparaciOn. de semejanza y de particu
larismo. de cohesiOn y de discriminaciôn que atraviesan la so
ciedad francesa. En esta perspectiva. Io 'étnico' y Io 'social" apa
reccn mas complementarios que opuestos, con estos dos ôrdenes 
de la dîstinciôn combinan<losc para producir la es1ructura de las 
relaciones sociales. 

La encuesta realizada en ('ali busca una caracterizaciôn estadîstica 
de los actorcs de estos procesos. en particular de negros y mulatos. 
Algunos se detïnen ellos mismos sobre la base de la construcciôn 
de una pertenencia a la comunidad afrocolombiana. aunque 1nas a 
menudo son los no negros quienes. de marrera extema. los defincn 
colectivameri.te como negros; de todos modos, la mayorfa de ell(JS 
vive en condiciones econômicas y sociales particulares y difîciles. 
Partiendo de estas tres realidades. hemos decidido aplicar a las per
sonas. asî como que cllas mismas se apliquen, una caracterizaciôn 
'fcnotipica · en lugar de 'étnica ·. Esto no significa, por supucsto, 
que le demos a la raza una realidad biolôgîca o cultural. Per() en 
muchos casos. hay que admitirlo. son las construcciones sen1<inticas 
forjadas alrededor de los fenotipos las que producen en la rcalidad 
sr>cial, las divisi(1nes, las jerarquîas y las segregaciones de las cua-

Con eotll forn1uluL·iôn b:istante ·concentrada·. cl autor afirma '-U difcn.:ncia con el 
plantcanucnto po,itivista de Durkhein1: los h!.'"cho..; \oci;i]e, nn :,on cn'a' ob.,cr\·ablc., 
de por >i. .,jno que adyuu:n.:n la cualidad de objcto., cientîfïcns n1ediantc ·el aparato de 
oh\ervaciôn·: en C'-ladi,Tica con10 en otra' di,ciplina., de ciencias sociales. dicho apa
ralo ~e constituye de categorîas de oh-;er\acu1ne., .,ucialcs c hbtôncan1cnl<.: con.,trui
da,. 
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les nuestras categorias de observai.:i6n deberân dar cuenta. El pro
pôsito es, entonces, para evitar eufe1nismos, haccr un uso cientffico 
cuidadoso de estas categorfas raciales étnicas, tales coma se enun
cian y se viven diariamente, como herrdmientas de ohservaci()n de 
un orden social objetivamente scgrcgado. Al igual que en Brasil o 
los E:-.tados Unidos, las poblaciones negras y mulatas en Colombia 
no se identifican por un marcador lingüîstico. La clasificaci6n 'ét
nica · o segûn el origen regional o cultural, en el con texto del n1es
tiLaje colombian(l, no solainente ocasionan discusiones en cuanto a 
su definiciôn y lcgitimidad sino que también resultan gcneralmente 
insuficientes, cornu se verâ mâs adelante, para captar Jas condicio
nes diferencialcs sociales y econ61nicas. Distinguir poblaci6n ne
gra, mulata, indîgena. nlestiza y blanca (cf. infra), nos ofrece la 
ventaja de evitar una terminologîa necesariarnente ()paca e inexacta 
cuand<) -;e pretende recupcrar un supuesto origen 'étnico', aquî afri
cano, dentro del contexto colornbiano; en efecto, vcren1os en la 
secci(1n siguiente c6rno el enf(xiue étnico, llevado a cab(> durante el 
censo. fue un fracaso. En otras palabras, si querernos producir, a 
través del anâlisis de îndîcadores de la dialéctica 1nser
ci6n/exclusi6n, un diagn6stico sobre el estado actual de la cuestiôn 
negra en Cali y emprender asî la neccsaria desconstrucci6n de los 
estereotipos racistas o culturalistas. la entrada por una caracteriza
ciôn ·racial', en el sentido gencral que le acabarnos de dar, nos pa
rece la mâs adecuada. 

Ade111âs, existcn condiciones rnetl>dolôgicas fuertes para que nucs
tra entrada no conduzca al sesgo que justa1nente crilica A. Blum 
cuando cxa1nina los resultados de explotaci6n de la encuesta 
MGIS: . 

Por supuesto, el idioma 1naterno. cl paîs de origen. la regi6n de 
orig:en, la prâctica religiosa. tienen consecuencias sobre la practi
ca de las poblaciones inmigradas que deben ser exa111inada". Pero 
i.cu<il es la neccsidad de designar una mezcla heterog:énea de e~
tos atributos ùescrîptivo~ como los fun<lamentos de una pertenen
cia étnica. con el riesgo de construîr categorfas que ya no tienen 
<;entido, o que no son sino la îmagen desenfocada del 'senti<lo 
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comtin '? Es .fuerte el riesgo a o.frecer la ilusiân de unll coht'ren
cia y dt' JJrivilexiar esta estrat/{icaciôn. a t'X/Jensas tit' una co11-
ji·ontllciô11 real entrt' tli1·erso~ (fetern1i11antes. (Blum. 1998~ p. 
576. suhrayado fucra de texto). 

Entre estos determinantes, el autor menciona la incidencia de la va
riedad de las trayectorias de i<>s migrantes y la multîplicidad de los 
factores que las determinan. y concluyc que el anâlisis de las cate
gorias étnic.:as o st>eiales 'observadas' en el momento de la cncuesta 
no puede llcvarse a cabo sin tomar en cuenta las biografias indivî
duales (ibid .. p.5869

). Cotnpartimos plenan1ente esta opinîc)n. En 
efecto. a causa de su fuerte movilidad. entre otras condiciones. no 
hay ho1nogeneidad en las caracteristicas dernt)grâflcas. sociales o 
culturales de la poblaci6n negra colornbiana y, muy a rnenudt). los 
agrcgados estadfsticos no sirven sino a la argurnentaci6n de cste
reotipos en donde caracterfsticas dcbidas al origen geogrâ.fico o al 
niedicl scx:ial son indebidamente atribuidas a una supuesta perte
nencia étnica (ver mas abajo el ejemplo de la fecundîdad de la<> mu
jeres afrcxcllornhianas en Cali). El anrilisis de las condiciones de 
vida y de los diferenciales demogrâficc)s y socioeconôn1icos debe 
apoyarse. entonces, en un sistema de observaciôn (conceptos, 
muestreo. cuestionario) adecuado para tomar en cucnta, ademâs del 
factor racial. otros importantes factores de heterc)geneidad: orfgencs 
geogrâ.ficos de los tlujos nligratorios. itinerarios residenciales extra 
e interurhanos. condiciones de înserci6n econ61nica, social y cultu
ral. etc. Por otro lado, la importancia de los efectos contextualcs 
împone recurrir a una informaciôn ho1nogénea, con referentes es
pacialcs y temporales precisos, sobre un conjunto de unîdadcs loca
les y regionales: barrios de Cali. localidades de origen, zonas eco
nôn1icas de partida de la migraci6n o por las cuales ésta transita. 
Por Ultimo. no hay que olvidar el element<l politico. En el anâ.lisis 
de estos datos empfricos y en la interpretaci6n de las <liferencias 

Sobre e~te punlo. A. Blu1n eslâ pan:ialnente tle acuerdo con P. Simon 11998: pp. 562-
564). aunquc é~lc sea mcno~ explicito \Obrc la necesidatl de tornar en cuenta la~ <li
nân1ic;a., hiogrüfic:a~. 
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observadas, la arliculaci6n de los factores espaciales. temporales, 
sociales y raciales es fundamental: se dehen integrar a lavez los 
detcrn1inantes estructurales del nive! n1acr<> y las estrategias e inte
rJcciones del nive! micro de los individuos y de los grupo<; (hoga
rcs. redesJ. para rendir cuenta de la doble temporalidad. histôrica y 
hiogr<ifica. de los procesos. P<)r Ultimo. la definicién prâctica de las 
categorias de obscrvaci6n de la poblaciôn debe to1nar en cuenta al
gunos clementos propios del contexto colombiano y de la ciudad de 
Cali. 

I~a autoidentificaciOn étnica durantc el censo de 
1993: un fracaso heurîstico 

En 1997. al iniciar esta În\'estigaci6n. empezarnos a analizar el cen
Sll de 1993 tratando de comparar las poblaciones segUn sus orîgc
ncs para tratar de llegar a un primer accrca1niento a las sin1ilitudes 
y a las especifîdades 10

. Ademâs. el DANE 11 habîa cohlCado en dichl) 
cenS<l. luego de un fuertc dehate interno. una pregunta étnica que 
gcnerô grandes cxpectatîvas tanto en las comunidades indîgenas y 
afrocolombianas como en los gremios académicos y de la investi
gaci6n soci<ldemogr3fica. 

Los resultados de esta pregunta han sido decepcionantes. En el 
conjunl<l de la poblaci6n de Cali. por cjemplo, las pcrsonas que 
contestaron si a la pregunta "pcrtenece usted a alguna etnia. grupo 
indîgena o comunidad negra" represcntan sola1nente el 0.59r de los 
censados. mientras el 95.5'lr contcstô negativan1ente y el 4o/r no 
contestô. El hecho resaltado en el cuadro 1 es todavîa 1nâs extraflo: 
entre las personas nacidas en las regiones donde predomina la pll
blaciôn negra y mulata (franja del Pacîfïco y nortc del Cauca) e in
dîgena y mcstiza (parte andina del Cauca y del Narifio). las res-

1" El cen"1 cra también la ûnii.:a fucntc J'l''ible para clahorar la ba.,e del ,unJco: en Cu· 
lon1bia. hi, dato' del i.:cn,u al nivel 1nâ.'> <lcoagrc~ado lhogare, c int.!111Juo' 1 estoln Jb
pon1hk, para ]o:, 1nvc,tir~dor,., 

11 JJi1 l'ion :\dnlini~traliva :--!ai.:ional Je E'tadiqica. 
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pucstas afinnativas no aumentan significativamentc. El m:iximo al
canzado por los migrantes del Departament(l del Choc{l. donde la 
casi totalidad de la poblaciôn es negra. no es sino del 2.690. 

Sin en1bargo. esta . .., cifras, que muchos han estimado surrealistas. n<) 
deben sorprender. Volver opcracional una noci6n tan mUltiple e 
inestable como es la pertcnencia étnica dentro de un forn1ato cen
sal administradc) por cncuestadores con una capacitaci6n necesa
riamente apresurada, y aplicado a una poblaciôn sun1amente hetc
rogénea. ~e cOO\'ierte en un ret<) pr;icticainente imp<)siblc. En 
prin1er lugar. el c1nplco de la palabra ·e1nia· en cl enunciado de la 
pregunta. palabra inusual y 1nal con1prendida por gran parte de la 
p<)h\aci6n. no podia dar el rcsultadc) esperado. Por <)lrd. parte. la ex
presiôn ·comunidad ncgra' e~taba dotada, en el contexto pc)litico 
regional y nacional de 1993, de una connotaciOn militante que ha
bla de resultar ccJntraproducente con el prop6sit<> de la pregunta. 
Pero. 1nâs alla de los problen1as metodolügicos, el factor psicoso
ciol6gico fue prohablen1cnte el que cobr6 1nayor importancia. A di
ferencia de \<)s Estados Unidos. cuya tradici6n esta<listic.:a inspirô en 
cierto grado la pregunta (véase Siinon, 1997; p. 14-21). Colon1bia 
n<) es ~n pâfs donde haya exîstid<), después de la aboliciün de la es
clavitud. una segregaciôn racial instituci<lnalizada; tan1poco es un 
pafs donde los movimicntos etnopt>lîtic<ls, con10 los de los dcre
chos civiles en l<)~ E~tados Unidos o las Juchas Ctlntra el a1>a11heil/ 
en Sudâfrica. hayan experimcntado un largo desarrollo histôrico. 
En dichos paises la segrcgaciôn, herencia del pasado o resultado de 
las problemâticas actuales (incluycndo la 'affirmative action'). ha 
trazado en Io polftico, lo jurîdico. l<l social y, por ~upuesto. en el 
intcrior de las conciencias.colectiva~. los hitos de una profunda di
vi<>i6n racial de la socie<lad. Tal ·ernizaci6n institucionar. por lla-
1narla asi. no existe en la historia. () en el presente de Colombia: 
consecuentemente. tampoco son co1nparahles \()S niveles de cons
trucci{1n de pertenencia étnica. particularmentc entre las poblacio-
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nes con origen africano1 
'. Io que cxplica l<Js resultados de la pre-

gunta del mencionado censo. 

Ahora bien, y limitândonos al piano deontol6gico, no podc1nos sino 
estar de acucrdo con las siguientes palabras de H. Le Bras: "La 
pertenencia étnica es el resultado de una decisi6n individual y fl(l 

de un origen heredado. l .. ./ ... } El conocimiento de la pertenencia 
étnica se basa ante todo en la libre declaraciôn de los individuos"L'. 
Los antcriores resultados mostrarfan, pues. que no existe en la S(l

ciedad colo1nbiana actual un sentimiento de pertenencîa étnica 
co111partido y lihrementc dcclarado por grupos signitïcativos de po
blaciôn ... pero esta conclusi6n es vâlida solamente <;i adn1iti111os 
que la pregunta hecha en el censo de 1993 cra susc.:eptible de reco
ger la dec.:laraci6n de tal pcrtenenc.:ia. Io que, por muchas raZ(lnes, e~ 
cuestionablc. Sea comll fuere. si cl objetiV(l era medir el peso de
IDllgrâfico de las poblacioncs negras e indîgcnas. la cxperiencia fue 
un fracaso. Esto no significa obvia1ncnte que la dîscri1ninaci6n ra
cial no existe en la sociedad colo1nbiana, y en Cali en particular, ni 
que las personas vîctimas de cstigmatizaci6n como ·ncgros· o 'in
dios · sean tan pocas; (.'.üffiO Io mostran1os en la secciôn que siguc, 
basândonos en otra clasitïcaci6n de la poblaciôn. 

Mâ:-i allâ de i(lS aspectos de 1nétodo discutîdos hasta ahora, falta 
pensar la critica (fe ordcn ético que hacc I.e Bras a la Jîferenciaci6n 
segûn cl origen en las encuestas cstadîsticas nacionales: 

I.; 

En una sociedaJ, algunos don1inios deben ~er descanados de la 
investigaci6n cientîfica. [ ... ] Toda socicdad se construye alrede
Jor de un secreto ode un misterio que sirve de ba.~c a su activi
dad visible. pUblica y otïcial. [ ... ]La pcrtenencîa a una naciôn se 
fundan1cnta en tal misterio. Su carâcter evidente dcbe apoyarse 
sobre un 1nisterio de los origenes o nuls bien sobre el misterio de 
su olvido. (l,c Bras, 1998: p. 232). 

Le 81"~ ( 199S; pp 228-2291. 
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;,El C(lior de la pie\, como distintivo del origen étnico, es indecible 
en notnhre ·del 1nisterio de los orfgenes' que funde las socicdades 
nacionales'? Si cl preeio a pag:ar para n1antener esta concepcicln de 
la cohesîOn nacional es la învîsibi\idad y, mâs a menudo, la sÎinple 
negacîôn de las discriminaciones segûn el origen, bien sea reales 
tant<> en, el seno de la s<>cîedad colombiana como de la francesa. 
entonces quiz<is vale la pcna que las estadfsticas levanten el velo de 
vez en cuando para defender aquellos otros principios fundadores 
de la ciudadanfa como son la tolerancia y la igualdad de oportuni
dades. 

Origen geografico y segregaci6n socioracial 
en Cali 

Desde el punto de vista tcôrico. el origen geogrâfico de la p(lbla
ciôn con10 ca1egorfa de an:llisis sociodcmogr<ifico parece ser un 
c<lncepto n1enos baldîo que cl de etnicidad. En los contexto:-, histO
ricos en d(lnde los principales flujos migratorios son todavîa re
cientes. el lugar de nacin1ientu de los migrantes y el lugar de naci
n1iento de i<)S padres de los nativos han servido frecuentcn1ente de 
base a una cla.'>ificaci6n de las p(lblaciones scgûn el origcn: estas 
variables 'objctivas' operacionalcs en los censos tienen la venLaja 
de ser caracLeristicas fijas a lo largtl de la vida Lie los individuos. 
Sin c1nbargo. la construcciôn del origen a través de los lugares de 
nacimiento no su1ninistra sino una aproximaci6n muy imperfecta 
de los volûmenes de poblaci6n. En primer Jug:ar, pierdc paulatina
mentc su preci<;;i6n. y aun todo su sentido. a medida que las genera
ciones se suceden en el lugar de asentamîento de los migrantes. Por 
otra parte, la 1nczcla de \<)S diferentcs origenes, cuyas posibles 
c<lmbînacî<)nes aumentan de n1anera geométrica con Jas generacio
nes, râpidamente se vuelve de1nasiado compleja para scr rccolecta
da por los encuestadores, de ahi la subestin1aciôn de los orfgenes 
·1nixtos'. 
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En I(> que conciernc a la poblaciôn afr<>colombiana de Cali 1 ~. hay 
que an<)tar prin1er<> que los tlujos migratorios de p<Jblaci6n ncgra. si 
bien son relativan1cnte recientes en el caso de la mayoria de l<)S 
municipios del Pacîfico (principios de los afios setentasl. pueden 
ser n1ucho 1nâs antiguos en el caso del Norte del Cauca. del Sur del 
Valle ode la ciudad de Buenaventura (inicios del siglo XX). A csto 
hay que agregarle el hecho que no ~e conoce el lugar de nacin1iento 
de los padres de todos los individuos puesto que esta pregunta n<l 
ha sido planteada con10 tal en el censo en cuesti6n. La Unica mane
ra de rccupcrar esta inforn1aciôn es utilizar, en cicrtos casos. el vfn
culo de parentesC<) con el jefc de hogar, JH.: 

Para todo individuo que no es hijo o nieto del JH, el lugar de origcn 
es el lugar de nacimîento del indîviduo: 

para los hijos y nîetos del Jl-1: 

si el JH es nacido fucra de Cali. el lugar de origen es el lugar de 
nacirniento del JH; 

• si el JH es nacido en Cali y su cônyug:e fuera de ('ali. el lugar de 
origcn es cl lugar de nacir1liento del cônyug:e; 

• si el JH y su cônyuge son nacidos en Cali, el lugar de origen es 
Cali. 

Partiendo de la hip6tesis de que la poblaci6n <lrigînaria de la ·zona 
de poblaci6n afr<)Cülombiana · es en su gran mayorîa negra o n1ula
ta. el conjunto de individuos orîginarios de esta zona puede ser 
considerado, a falta de otro crîterio mej<Jf, como aprl)ximaciôn de 
ta poblaci6n afroculombîana de Cali. Dado cl carJ.cter in1pcrfcclc) 
del acerca11liento. est{1 claro que este ·Jugar de origcn· no es una 
n1edici<)n rigurosa del origcn geogr[tfiCl) hcredado de los padres, y 

11 Cualquiera que 'cala dcfin1ciôn prcci>a. e-;ic e' un problerna dclicado que aborùarc
mn<. en la ,iguicnlc sccciôn. Por el rnomen10. no 'c !rata -;ino de csti111ar el nümcro de 
oriunLlu~ Lie la ·1ona de pob!ac1(1n afrocolonibiana·, lai) con10 la henH1' dctinido en 
la nota~-
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menos al.in de las caracterîstica-. étnicas de la poblaciôn. En1pero. 
esta variable. utilizada a nive! del individuo o del hogar. permite 
îdentitïcar a una poblaci6n cuya probabilidad de ser negra o mulata 
es alta. El principal interés del ejercicio Il<) reside en estimar muy 
toscan1cnte los l<)talcs o los porcentajes de poblaci6n afr<lC<)lom
bîana. sino n1âs bien en poner en evidencia. a través del cruce con 
otras variables. los dilf:renciale<; sociodemogrâficos entre indivi
duos y hogares de diferentcs orîgenes. Tomaremos como ejemplo 
la fecundidad de las mujeres originarias de la zona de poblaci6n 
afrocolombiana. 

Uno de los ar4uetipos r11ùs frecuentes de la socîologfa espontâneo 
en Cali. a veces asociado C(ln un trasfondo racista o culturalista. es 
aquel que a<;egura que "los negro<; tienen mâs hijos que los blancos 
o los mesti7.{)S ... Esto parece cener un cicrto fundan1ento estadîstico 
si miramos cl 1napa 1 don<le aparcce que el nûmero pron1edio de 
hijos de las mujeres de 45 afios. o 1nâs. es mâs alto para las mujeres 
con origen en los n1unicipios de la Z{)na de pob\aciôn afrocolon1-
hiana (3.9 hij{)S por 1nujer vs. 3.6 para las mujeres C<)fl origcn en la 
parte andina). Sin embargo. el mapa 2 contradicc esta tesis cuando 
se controla el lugar de residencia en Cali a nive! del sector cartogr<i
iïc<.l de censo (318 sectores en (~ali ). Io que permite a su vez contf{l
lar gran parte de la heter<lgeneidad socioccon61nica interna de la 
ciuùaù''. En efect<l. las dcsccndcncias prornedios de las n1ujeres 
4uc rcsiden en un misr110 sector tienden enL<)flCCs a igualarse. redu
ciéndose a 0.05 la diferencia promedio ()bservada entre las dos ci
fras en el conjunto de los sectorcs (3.88 vs 3.83)1n. A escalade la 
ciudad entera. resulta claro que el factor de desigualdad s<x:ioeco-

" Pern no to<la ... lu que itnplica que la c:onclusiün Je l1UC\1rn anâli'i' tien<' ,li \aliJez 
!i1nicada a la c,,·ala nia<..:ro de la gcogratïa "ll."Hl<'<..:onùn1iL"ll Je Cali y. pnr Io 1anlu. '" 
pucde so-;pcc·har que a una c'cala nücrn. Io' patronc' local<', dc ~egreg:K·i6n 'ocioc,
paci•d 1nterliercn nue\ an1c11h: L"(lfl fa k·c·undidad de an1ha~ pohlaciune~. 

'" Aun4u<' ..:~1.J cifra cvidencia toda\Îa una ligera nia)Of fecundidad d..: la 111ujere~ c·on 
origen en ]o, mun1cipio' de !a zona de pohlaciùn afn.Kulo1nbiana. dado el nûn1cro Li..: 
ca~o, <-' 1 i\J ~ la dc,\'iaciôn tipica de la varn1bl..: lo = 0.97), la prucha de F1,h..:r condu
ce ;1 la conclu,iun 41.1c tal diferencia no c·, ,;g1nfiLal!v~ (T - 0.93 con p = 3:;<; l. 
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nômica global entre las dos poblaciones y su impacto sobre sus 
comp{>rta1nientos rcproductivos explica la casi l<)talidad de la ditC
rencîa observada entre las cifras de sus descendencias. Adentrân
<l<>nos un poco en la escala mes<l de difcrencia<:iôn socioecon6n1ica 
en Cali, podemos repetir los câlculos para los scctores carhlgrâficos 
de cada una de las veinte co1nunas. Se evidencian pocas diferencias 
significativas entre los niveles de fecundidad de ambas pc>blacio
nes, con cxcepciôn de las comunas 14 y 15, barrios populares del 
distrit<.> de Agua Blanca. d<.>nde las mujeres con origen en la Lona 
de p<>blaci6n afrocc>lombiana tienen descendencîa mâs aira (4.9 hi
jos vs. 4.5 en la comuna 14 y 4.7 vs. 4.4 en la 15) y de las c.:omunas 
11 y 2, barrios de clase media del oriente y baJTi(lS de clase alla del 
none, respectivamente, donde al contrario las n1ujercs afroco\om
bianas liencn en general descendencias m<J.s bajas (4. J \'S. 4.4 en Ja 
comuna 11 y 2.8 vs. 3.2 en la 2). l"as difcrencias observadas en las 
con1unas 14 y 15 p<ldrîan relac.:i<>narse con una scgregaciôn Sl)Cio
racîal a escala micro, siguiendo la hipOtcsis avanzada en la nota de 
pie de pagina Nt,! 14, es dccir. que dentro de los secl<>rcs censales de 
<lichas co111unas, los hogares afrocolornbianos se encucntren Cllfl
ccntrados en los sectores mâs pobres: sin embargo. factores pucden 
también intluir sobre los patrones de fecundidad. como por ejemplo 
la e;..tructura por edad (efecto de gcneraciôn) o la duraciôn de resi
dcncia en Cali (efecto de adaptaciôn). El ûltin10 resultado (comunas 
2 y 11 ) es interesante por su consistencia C<>n la hipôtesis. avanzada 
a partir de otr<ls an<ilîsis. que para los hogares afrocolombianos. cl 
acccso a la clase media o alta tiene de alguna manera un ·costo' 
m&s alto que paru los den1as. traducîéndosc ya sea en un ajuste n1a
Y<lf en cl nûmero de hijos que permita ocupar viviendas mis pe
quefias en un barrîo de dctenninadas condiciones. ya sca en la ocu
paciôn de una residcncia en barri<ls de condiciones inferiorcs a las 
de barrio<; donde resîden los hogarcs no afrocolon1bianos C{ln capi
tal educativo y cultural equivalentc. La validaciôn de talcs hipôtesis 
cxplîcativas (ode otras ... ) requiere de anâlisis n1as fînos que Il<> sc 
pueden cmprender con los datos ccnsales, dada la imposibîlidad de 
controlar de manera rigurosa el fcnotipo de los individuos. Para 
nucstro prop6sito inmcdîato. basta con retener un rcsultado gencral 
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de que. a pesar de las imperfecciones del méto<lo, es seguran1cntc 
vâlido para el conjunto de la poblaci6n de Cali: cuando se controla 
un cierto nivel de heterogeneidad socioecon6mica a través del ba
rrio de residencia. no subsisten difcrcncias signifïcativas scgûn el 
origen étnico en los niveles de fecundidad. En cambio. para quien 
C(>noce la geograffa socioecon6nlica de la ciudad, la C(lrrelaci6n en
tre alca fecundidad y pobreza es cvidente en ambos nlapas. La con
clusiôn no C5. cntonces, que las n1ujeres con origen en la reg:îôn 
afrocolombiana sean mâs fecundas que las demâs. Sus con1porta-
1nient(lS siguen simplen1entc el patr<)n comûn del conjunt<l de muje
res que viven en C<lndiciones socioec<)n6micas iguales. La explica
ci6n principal de la diferencîa global de fccundi(lad radica en cl 
hecho que. en pr<ln1cdio. lo5 hogares afrocolombianos residen en 
zonas mas pobrcs que los de otros <>rîgenes 1

"'. con10 se vc cuand() se 
examina la distribuci6n residencial de la poblaci6n segtin su <lrigen 
(mapa 3). 

En efecto. con1parado con el patr<)n de ltlcalizaciôn del conjunto de 
la poblaci6n ( mapa 3 ). la distribuciôn espacîal de las poblacioncs 
C<)n <lrigen en los 1nunicipios de poblan1icnto afrc>colon1biano (cin
co pri1neros 1napas) aparece en general mucho mas concentrada en 
los hanios p()pulares (Distrit<J de Agu a Blanca, co1nunas 6 y 7. o 
zonas de Jacteras de las comunas 18 y 20). Este conjunto de diez 
comunas•'. agrupaba en junio de 1998 al 55l-Jc de la poblaci6n de la 
ciudad (Urrea y Ortiz, 1999; p. 7). Con base a la Encuesta Naci<lnal 
de Hogares. ENH. üANE, realizada a la 1nisma fecha. estos autores 
cstiman en 55'/r la tasa de pobreza en estos barrios, contra 39'7r en 
prt)medio en Cali. y en 157r la tasa de indîgencia frente al 1 ()C/c en 
pron1edio (Ibid.: p. 22, 23 ). Tales digitos hablan p(>f si nlÎsmos. 
d6.ndonos una 1nediciôn global de la segrcgaci6n residencial en Ca-

1' :--lu uh,Lanle otru' Jac1orcs deter111inanle~ que podrfan 1ntcrvi:nir a una e-,cal<J n1à' fina 
di: anJJi,j,_ pcru Jonùc. <.:on1u se ha \i,10. ~a no Je tratarfa de cxplil·ar una lendencia 
general de fccund1dad m:is alla en la pnhl<Jc1ùn afnll:olo1nbi11na ~ino de dar cuenta de 
pacrone' de comportan1ienlo diferenciales complc10\. 

1
' (\11nuna, 1.6. 7.1:-. l·-L l.'i.16.18.20~ 2l. 
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Ji. Pero también surgen diferencias significativas entre illS dîstintos 
orîgcnes geogr<ificos de la pohlaci6n afr<lcolombiana: los <>rigina
rios de las Lonas del Pacifico de Narifio y Cauca y los del Chocô 
viven n1âs en barrios pobres que los del Norte del Cauca y. sobre 
todo. los de Buenaventura (Pacîfico Valle). Para estos ûl1in1os. la 
distribuci6n residencial se acerca bastantc de la distribuci6n pr<)
medio. En estos contrastes se reproducen las profundas disparida
de<; del desarrollo a escala regional que repercuten en el capital 
econômico y cultural de los. inmigrantes cuando llegan a Cali. 
Apoyândllse sobre bases de datos n1unicipales (IGAC. SISMUN, 
DANEI y su cartografîa. H{>ffmann y Pissoat (1999: p. 17-27) 
muestran de manera muy clara como la regiôn pacifica. "amplia
mente desfavorecida en la reparticiôn de los sitios de poder .. , sufre 
de un ··c)rdenamiento territorial desîgual" que deja al litoral Pacifi
co ··prâctica1ncnte abandonado··. Lôgican1ente, una inscrcit)n mris 
complicada es la suerte de los \>riginarios de cstos espacios n1enos 
desarr<lllados y urbanî7ados. Son estas diferencias de contexto so
cioeconômico, y no la supuesta pertenencia étnica que caracteriza
rîa la poblaci6n con origen en los munîcipios de poblamicnto afro
colombiano, las que causan los distint<ls con1portamientos 
reproductivos evidenciados en el mapa 1. El ejemplo esclarcce a la 
vez la especificidad y la diversidad de las condiciones econ6micas 
y sociales en las cuales se encuentra la poblaciôn afrocolombiana 
de Cali, pero también nos muestra la necesidad fundan1cntal de 
considerar rigurosamente las înteracciones entre los factores racia
les y sociales de segmentaci6n de la poblaci6n; para Io cual, en una 
direcciôn difercnte a la del mencionad<l censo, pensamos. con10 ya 
Io hen1os dicho, que la mejor forma de acercarse a la poblaciôn 
afrocoh>mbiana es por sus caracterîsticas fenotlpicas. 
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2. Observar una minoria segregada 

Las categorîas de la encuesta: hogares afrocolombianos 
y hogares de control 

Desde el puntll de visla de la n1cdiciôn. la encuesta tiene dos pro
p6sitos principales: 

• Evidenciar los c<>1nportamientos. diferen<:iados o no. de la po
hlaci6n afrocolombiana, tomada en su conjunto o p<lr Cl>mpo
nentcs. Por Ill lanto, ncccsarîan1cnte la poblaci6n no afrocolom
biana dche estar incluida en el estudio. 

• To1nar en cuenta la heterogeneidad interna de esta poblaciOn y 
su segmentaci6n econômica. social y cultural; por consiguiente. 
debemos diversificar. desde el punro de vista espacîal y socioe
con6mi<:o. los contextos urbanos cstudîados. 

Para alcanzar estos objetivos. i:.cu:il es la detïnici6n adccuada de las 
unidades de obscrvaciôn? Corno veremos. el cuestionario recoge 
infonnaciones sohre varios tipos de unidadcs: la vivicnda. el h<lgar. 
los individuos que lo cornponen. los viajes realizados por estos· in
dividuos. los 1niembros de la red de solidaridad del hogar. etc.: pe
ro. como en la mayorfa de las encuestas Sl>Cioden1ogrâficas. la uni
dad principal de obscrvaciôn y de anrilisis sigue siendo cl hogar. 
Ah<lra bien. para analizar la pohlaci6n afrocol(lmbiana necesita
mo .... como hl hem<>s dichll antes. una informaci6n cquivalente so
bre la poblaci6n no afrocolombiana. l.a mucstra de la encuesta esta 
compuesta. pues. de dos subrnuestras de hogares a las que se aplica 
el mismo cuestionarill. Las dos subpoblaciones disjuntas son defi
nidas de la n1anera siguicnte: 

Hogares afrocolombianos: hogares donde por Io menos una per
sona del nûcleo familiar primario. es decir el jefe del hogar. su 
cônyuge. () alguno(s) de los hijos del jcfe del hogar y/o del c6nyu
gc. prcsenta rasgos fcnotipicos negros o mulatos. Por Cllnsi
guicnte. la presencia de individuos afrocolon1bianos con lazos de 
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parentesco mâs Jejano o sin parentesco con el jefe del hogar no 
contïere cl carâcter afrocolo1nbiano al hogar. 

Hogares no afrocolomhianos (control): h()gares en Io<> que ningu
na de las personas del nûcleo fan1iliar del jefe del hogar tiene ras
gos fenotipic(>S negros o mulatos. 

Esta definici6n requiere algunos çon1entarios. En prîn1er lugar no 
se trata de la autopcrcepci6n étnica (co1no en la pregunta del censo) 
o de una categorizaciôn del origen gcogrâfico (lugares de naci
ntiento de los individuos ode sus padrcs). Partimos de una caracte
ri?aciôn f"enot[j>ica y exten1a (aplicada por los cncuestad<)res) que 
tiene, co1no taL su grado de arbîtrarîcdad, el precio a pagar para 
acercamos, con10 Io hahîan1os anunciado, a las categorîas raciales 
étnicas. En :.egund<l lugar. no estan1os clasificando la pohlaciôn 
con base en una caracterîstica individual sino con hase en una ca
racterîstica del hogar, con una definiciôn bastante 'amplia· de la 
categoria 'hogares afrocolombianos·. D~ ei>ta manera se pretendc 
incluir en el estudio la gaina n1:i:. vasta posible de siruacionc» de 
'mestiLaje ·. tan hl en cl :.entido biol(lgico (poblaciôn mestlza y 111u
lala). como en el sentido de la composici6n de los hogarc:. (h(lgares 
·n1ixl<>s··,,,). Bajo esta perspectiva, la restricciôn al nûcleo farniliar 
prin1ario reprcsenta una limitacicln: i>C trata de un con1pron1iso para 
hacer operacional la detïniciôn: la caractcriLaciôn de Io~ hogares 
por los cncuestadores se hasa en una observaciôn Vii>ual, la cual, 
para ser practicable, dehe ser necesarian1ente limitada. Sin embar
g<), el n1anual del encuestador proporciona consigna:. claras al res
pet(l: 

-;j la persona que le atîcnde pritnero es afrocolon1biana. bastar<i 
con averiguar que clla pcrtenece al nllc\co familiar del jcfe del 
hogar: en cl caso contrario. usted debe csforzarse por ver todas 

''' En la mayoria de e~las >iluaciom:> de mixidad (Iodas la~ 4uc se dan en cl >eno del nü
clco fanllliar primario), el hogar c~ cla-.ificado con1u afrncolombi;1no: otra arhitniric
dJd 4uc leru.ln:mo' que rei:ordar en el morncnto del anâlisis. 
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las personas del nûcleo familiar primario presentes al momento 
de su \'isita. Si ninguna de e\las tiene caracteristicas fcnotfpicas 
negra'>, y solamente en este caso. usted debcni preguntar si el ho
gar cuenta con una persona afrocolombiana y quien es ella. 

Corno toda traducciôn opcracional de un concepto en categoria de 
observaci6n (quizâs mâs en este caso en que pucdc ser muy grande 
la subjetividad individual de apreciaci6n de los encuestadores), la 
definiciôn ha sufrido algunas imprecisiones e inexactitudes en su 
aplicaci6n, las que se discutirân mâs adelante. Pero la caracteriza
ciôn del hogar, con el prop6sito principal de definir el universo de 
referencia de las dos muestras. no se asigna mecânicamente a los 
individuos: ellos son caracterizados individualmente en el transcur
so de la entrevista, siempre y, cuando, e5tén presentes durante la 
visita. El encuestador atribuye entonces a cada persona un fenotipo 
dentro de las categ<)ffas siguientes: negro. mulato, indîgena. mesli-
70, hlanco. otro (ver cuadros 2 y 3). objeto t<)das ella<; de un amplio 
consenso scmântico en Cali·'", que tomaremos como referencia de 
ahora en adelante para usarlas. Ademâs, en cada uno de los hogares 
de la muestra. una persona scleccionada para la parte biogrifica de 
la encuesta (cf. infra) contesta la pregunta abierta "i:,cuâl es su color 
de piel?" (idéntica a la del censo brasileiïo) que penTiite relacionar 
la autopercepciôn de los individuos con su caracterizaciôn externa. 
En otras palabras, la categorfa fenl)tÎpica del hogar no es sino una 
de las categorfas de anâlisis posibles. Hablarernos, entonces. de 
'poblaciôn de los hogares afrocolombianos'. Pero esa terminologfa 
nCl)étnica, basada en el modelo de la categorfa 'Afro-A1nericans' de 
los Estados Uni<los y que hemos adoptado porque su uso se ha 

20 En ~us acepciones fenotîpicas. lo~ adjeti,os nexro y niulato designan una ascendencia 
africana. dominante en el primer ca-;o. cn111b1nada con a~cendencia inùigena o europea 
en cl ~cgundo. La ~·ategorîa 11uligena ~e aplica a los indigcna~ ·puros· Uru!iosl. muy 
minoritario~ en Colurnbia. La expre~iôn nu'sli::.o cuhre el conjunto ùc la~ rnorfologias 
pro<lu.::co del cruce de las poblw.:1onc~ indîgena. europea y atiicana. bajo la re~tricciôn 
4uc la influencia africana sen poco perceptible como tal (se trata de la categuria n1âs 
nun1cro~al. Finalniente la palabra hlanco. en ~imetria con cl uso de negro. ~e en1plea 
-;olamentc para lo~ tcnotipo~ netan1ente europeos. 
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vuelto sîstemâtico en Colombia, no debe ocasionar C<lnfusi6n: se 
trata de una categoria fenotfpica. En resumcn, dos argumentos la 
justifican : 

1. Corno Io mostrarân los rcsultad(>S de la encuesta, la poblaciôn 
negra y mulata en Cali. es vfctin1a de estigmatizaci6n y discri
rninaci6n, acompafladas de una segregaci6n sociocspacial mar
cada. 

2. En la mayorfa de Io<:> casos el principio de estas divisiones no es 
de orden étnico sino racial (hasado en cl fenotipo), por ejemplo. 
en las expresiones que toma en el propio discurso de los acto
res. E~. entonces, sobre el contcnido y los roi es de <lichas catc
gorfas segregativas que la encuesta nos informarâ. 

La muestra: estratificaciôn y probabilidades de 
inclusi6n 

Después de haber acordado estas categorîas de observaci6n. faltaba 
darle soluciün a un problema metodol6gico difîcil que se plantea en 
la observaci6n en Cali de la poblaci6n que defini111os coma afro
colombiana: (,c6mo seleccionar una 1nuestra representativa de una 
poblaci6n estadisticamcnte minoritaria. 1nuy heter<lgénea y con im
portantes niveles de dispersiôn geogrâfica? Es una perogrullada de
cir que cl diseilo de la muestra es fundamental para la reprcsentati
vidad y la prccisi6n de los resultados de la cncuesta y. en 
consecuencia, para la credibilidad de los anâlisis posteriores. Peru 
si bien existen soluciones simples y acertadas para disefiar un 
muestrco representativo del conjunl<> de una poblaci6n. o de sub
conjuntos 111ayoritarios. seleccionar una muestra en una poblaci6n 
minoritaria. espacialmente segregada y, al mismo tiempo. con seg
mcntos dispersos en rodas la capas sociales. plantea varias dificul
tades particulannente cuando no existe un registro confiablc de 
ella. Aunque el censo de 1993 no hrindaba tal registra. se h>grô. a 
partir del tlrigen geogrâfico. una prin1era aproximaci6n a la distri
buciôn espacial de la poblaci6n afrocolombiana en Cali: este rc
sultadu sirviô de base a la récnica de muestreo. Por otro lado. sa-
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hiendo que e~ta poblaciôn no presenta caracterfsticas demogrri.ficas. 
sociales y ect1nômica.;; homogéneas. era fundamental que la en
cuesta restituyera correcta1nente <;U heterogeneidad, lo que suponia 
una e'.->tratificaciôn minuciosa de la base de sondeo. Pero antes que 
todo. debfan1os darle cuerpo al universo que pretendfamos estudiar 
con la encuesta. 

La base de da.tos del censo constituyô la fuentc principal de infor
maciôn para la C<)nstrucciôn del 1narc<) 111uestral. Dicha base ct>n
tîcne, para el conjunto de las n1anzanas de Cali, los dat<.lS bâsicos de 
poblaci6n (nûmero de vivienda'>. de hogares, de individuos) asî 
como datos agregados de caracterizaciôn de la 1nisma. que sirvie
ron para la estratificaciôn. Con el fïn de artu.alizar este rr,arco a la 
fecha pre\'ista para la encuesta (abri! de 1998), se con'>igui6 infor
n1aciôn sobre la totalidad de los ·ase11ta111ie111os suh11or111ales · de la 
ciudad. en g:eneral no incluidos en el censo de 1993. Se accediô en 
concreto a la cartografîa actualizada y a una estimaci6n de pobla
ciôn para la urbani.1.aciôn Desepaz. posterior a 1993. El ta1nafio de 
la muestra debi6 tan1bién ajustarse al presupuesto disponible: 1

• Para 
lograr una representatividad aceptablc de la poblaciôn. reduciendo 
a la-vez la dispersiôn de la muestra (control del costo). se dccidiô 
excluir del oniverso el espacîo de mas baja densidad de poblaci(ln 
afrocolombiana. Se fijô. entonces. un universo conf()nnado por 
cinco do111i11irJs de e.\tudio. los cuatros pri meros incluidos en el cen
so y la urbanizaciôn Desepaz (ver mapa 4), abarcando asi el 76c,7c 
de los hogares censados en cl irea urbana de Cali y casi el 909'c de 
los hogares originarios de la zona de poblamiento afrocolombiano, 
ton1ando en cuenta la urbaniLaciôn Desepaz. 

Los dominios del 1 al 4 fueron luego divididos en subconjuntos de 
homogeneidad mâxima (cstratos), con el doble prl>pôsito de au-
1ncntar la precisiôn de los esti1nadorcs y de controlar la heteroge
neidad soci{leconôn1ica de la muestra. Este proceso estaba basado 
en la inf{lf1na<.·iôn provcnîente del cens{) que permitia caracterizar 

21 La cncueq:i fuc financiada con una ~ub\enci6n de C0Jciencia~-
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la poblaci6n (le cada manzana por su com1J<1sici611 racial (aproxi
mada con la prop<>n.:iôn de hogares ccn1 origen en n1unicipios afro
colombianos) y por algunas caracterf.~ricas .1·ocioec(nuîn1icas: haci
nan1icnto pro1nedio. tamafio pro1nedio de Io-. hogares. clin1a 
educatiVl> promedio en los h<>gares. proporciôn de hogares sin co
nexiôn al teléfono. con1posici{>n sociolah<>ral de la poblaciün de je
tes de hogar. Lueg<l de un an:ilisis tipolôgico de las 1nanzanas de 
ca<ia don1inio (an<ilisis fach>riales y clasificaci6n ascendente jerâr
quica). se obtuvo una clasificacic)n de cada don1inio en un cierto 
ntimero de estratos detïnidos por el cruce de los dos criterios, ti11<> 
de 111unici1Jios de origen (en :on a tle JJobfaci<>n a_fl·ocolon1biana o 
no q(rocr>lo111hiana) y ni1·e/ s<1cioeconômico: Tomemos con10 
ejemplo la cstratifiçaciôn del pri1ner d<Hninio (mapa 5J. Este domi
ni<) se divide en seis cstratos considerand<l tre" nîvclcs de conccn
traci<ln cstimada de poblaciôn afrocolombiana (aproximada por cl 
<lrigen ge<igrâtïctl ): baja -inferior a J 6<7r-, media -de l 6c;, a 
27.5S--. y alta-supcrior a 27.5<'.f(-: y tre-; niveles socioecon6tnictls: 
bajo. 1nedio-bajo y mcdio-alto. Este proccso, repetido en cada do
minîo::_ no fuc aplicado al quinto don1ini<l sobre el que no se tenîa 
inforn1aci6n <.:ensal. 

En la parte estratitïcada del uniYcrso (r..lominios 1 a 4). el disefio 
n1uesrral consisti6 en un 1nuestreo estrat(fica,/o bieflÎ/JÎco. En la 
pri111era etapa. las unidadcs primarias de n1uestreo -UP- (360 man
zanas) fueron selcccionadas con probabilîdadcs desiguales. pr<lpor
cionales al nûmcro de hogares Clln <lrigen en Io<; municipios afrocc)
lon1bianos 4ue residîan en cada 1nanzana de la base (1nuestrco 
sistcmâticci sin recn1plaLo. n1étodo de Hartlcy, Cochran y Racl>). 
En la seg:unda etapa, después de un recuento de todos los hogares 
de las nianzanas incluidas en la muestra y su caractetizaciôn racial 
entre hogares afrocolon1bianos y de control, se sclcccionô un nU-

'\ 

Par,\ una <le\<.:ripciùn <.:on1plcca. \<.:r cl n1anu:1l ùc rei.:ol.:i.:<.:1l111 1Barhar:;. : Kohayo, 
1998: p.p. 8 IJI. Ta111hi.:n 'c ronlirmô la consi,tcncia ùc la e-;tratificaei\ln medianlc 
infonna..:i( 111..:' de ..:ampo reunida.'> ptir F. l'rrL'a) J-'. Murillo. 

V,;r Jlartlt.";) Rao 11962): Rau. Hank;: C'u..:hran (1962). 
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mero constante de unidades de (1bservacî6n (cuatro hogares afro
c<1lombianos y un hogar de contr<>L unidades secundarias. US. en 
ca<la una de ellas con rnuestreo sistemâtico equiprobable (en \o<; 
çuatro primeras dominios. la muestra se compuso por tanto de 
1.440 hogares afrocolombianos y de 360 hogares de control). La 
idea, si consideramos nuestra probabilidad de inclusi6n en la pri
mera etapa (UP) como apr<>ximadamente proporcional al nllmero 
de h<>gares afrocolombianos residente en la manzana (Io que se 
puede verific.:ar a posteriori con los recuentos de hogares en Jas 
UP). ha si<lo acercarnos al disefi<l hîetri.pico clri.sico con probabili
<lades primarias prop(>rcionales al tamafio de las UP y un nllmero 
constante de US en cada UP. Tal disefio. como ya es con()Cid<>. re
sulta autoponderado a nive! de las unidades de observaci6n. De uso 
frecuente en varios tipos de encuestas de hogares, este disefio ha 
sido objeto de much(lS estudios:• en los cuales se comprueba que 
tiene ventajas rnllltiples: si1nplicîdad de los estimadores. 1nejor pre
cîsiôn que el muestreo aleatorio sin1ple. reducci6n de costos y or
ganizaci6n n1ri.s f8.cil del operativo por la concentraci6n de la 
muestra. Era claro, entonces, dada la informaci6n disponible antes 
de realizar la encuesta (ccnso y cartografîa). que tal disefio propor
ci{)naha la mejor opciôn técnica para dar soluci6n a nucstros d<)S 
principales problcmas: 

1. Realizar la selecciôn al azar de una muestra en una P<'l1/ariân 
minoritaria de ta! manera que el operativo .fuera practicahle 
con una planeaci6n rigurosa. en un lapso <le tiempo y con un 
costo econ6nllco razonablcs. 

2. Obtener una n1ucstra rcprcsentativa del conjunto de la p<1blaci6n 
afrocolombiana del universo, cualquicra que fuera su nive! so
ciocconômîco y entorno residcncial. garantizando errores t!e 
rnuestreo 111Î11in1os en cada do1ninio. 

' 1 Ver. pnr c.1cn1pln. Cochran ( 1977; pp .. ~06-:I 11 J. Gni>br~~ ( l 987; pp. 186-20·41. o A'
sclin 1198-t pp.1.11-144). 
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En la ciudadela Desepaz (d(lminio 5), carccfamos de informaciôn 
numérica sobre la poblaci6n dcsagregada por manzanas. asî como 
la proporci6n de hogares afrocolombianos; solamente disponîamos 
de los dfgitos de poblacitSn total en las zonas manejadas por cada 
enlidad urbanizadora. El disefio de muestra fue parecido. salvo que 
las unidades prin1ar·ias no se pudieron seleccionar con probabi!ida
des proporcionales al nllmero de hogares afrocolon1bianos. Estas 
16 manzanas en total se escogieron con muestreo aleatorio sistemâ
tico equiprobable (en total 64- hogares afrocolombianos y 16 ho
gares de contrai conforman la 1nuestra en de este quinto dominio ). 

El muestrco completo. repartido en 376 cuadras, con1prendi6 1.880 
hogares: 1.504 hogares afrocolon1bianos y 376 hogares de control. 
La asignaci6n a los estratos era proporcional a su tamafi(>, estin1ado 
por el nû1nero de htlgares con origen en la zona de p<.>blamiento 
afrocoh>mbiano que allâ residfa. 

En resumen, y para tomar distancia con los aspectas técniC{>S, Io 
que se pretcndiô C<ln este disefio. ademris de dar soluciôn pr:lclica a 
un problema met{ldolôgico diffcil. era tornar en cuenta Io 1n:ls pron
to posible, es decir, dcsde la concepci6n de la n1uestra. la :;,cg
menlaci6n socioracial del espacio urbano, y eso p(>r dos razones 
principales: primero, porque era la ûnica forma para que la cncues
ta pudiera alcanzar a la "pohlacir5n ohjetivt1', dado su carricter de 
1nin<>ria de1nogrâfica y su dispersiôn cspacial en cl conjunto de la 
ciudad: segundo, p<lrque asf. por la misma construcciôn de la mues
lra. la encuesta nos proporcionaba la representatividad de un con
junto de componentes soci{>culturales de la poblaciôn afrocolo111-
biana de Cali. observados en sus ent<lmos urban<>s pr<lpios. 
descritos C<ln variables contextuales que podîamos relaci{>nar con la 
infor1naci6n de la encucsta. Esta prnpiedad cra fundan1ental para 
que los anâlisis comparativos de las poblaciones afrocol(lmbianas y 
de C(llltrol se hicicran en igualdad de condiciones y contcxtos. cvi
tand{J. asf. la amalga1na o la confusi6n de las <letenninaciones de 
orden racial y social. 
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El cuestionario 

Prccisen1os el intcrrogante evoc::ido en la introducciôn. El punto de 
partida de la prohlem<ltica ha sido cl proccso de 1novilidad espacial. 
Sllcial y de cambill cultural en las pohlaciones afr(lClllombiana:-i. di
rccta o îndirectamcnte afectadas p<lr la migraciôn hacia Cali. Ai;;pi
ramos lograr una contextualizaciOn de las fortnas de esce proces(l 
en ll)S espacios urbanos de destino. y analizar las relaciones con las 
situaciones y las dinâmicas de segmentaci6n espacial y de segrega
ci6n S(lCÜlracial que cxisten en Cali. En esta perspectiva. apllyân
<losc sobre la cxpcriencîa acu1nulada por diversas encuestas <lei 
IRD, del INED. del INSEE e igualmente del DANE, el conjunto de 
los mietnhrlls del cquipo llevaron a caho una retlexi6n nlultidîsci
plinaria. asî con10 diferentes pruebas que con<lujeron al cuestiona
rio final (Barbary. 1998a):'. 

l,a prin1era parte se co1npl)fle de 12 capîtulos que ab<lrdan las 
caracterîsticas del hogar y de Io~ individuos, alrededor de vari<ls te
n1a<;. 

• 

• 

Las condiciones de vivienda y de equipamiento del hogar: ca
raccerîsticas ffsicas de la \·ivicnda. condiciones de acceso al te
rreno y a la vivienda, tan1afio de la Yi\ ien<la, instalacîones sani
tatias y acce:-io a los scrvicîos pUblicos. dotaciones en mueb\es. 
apa:-ato:-i clcctrodomésticos y medios de transpllrle. 

La caracterizaciOn sociodemogrâfica de los miembros del 
hoga.-: la definiciôn de la poblaci6n rcsidcntc al m<)mento de lu 
encuesta cmplea criterios <liferente:-i de l(lS utilizados tradicio
naln1ente en los censos y las encucstas de hogares. Para captar 
las migracioncs te1nporalcs y las prâcticas de residencia mU.lti
ple. incluirnos en la ohservaciôn no .-.6h) a los residentcs hahi
tuales (presentes o ausentes). ~ino ta1nbién a toda persona que 

Dircl·t.in1.:>nle par!icip~ron ~1. Ag1cr 1antrnpùlugo1. O. Barhary (c,taJî-,ti~·u1. O. Hoff. 
111ann 1gc,igrafa1. P. Quintin (antrop,llogtil. ll.I'. Ramire; 1c~1aJis11coJ: F. l"rrc.i !,o. 
t:i,ilogo1. Sohrc alg:unos lcn1a~ c.'>pccilït·u, ..:ul~boraron CE i\gudt'lo. T. llun,ido. 1'. 
\lurillo. S. R1\<l'•. V. R\lhay(') .A. \"anin. 
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hubiera acun1ulad<), durante cl afio anterior a la encue<;ta. JO <lîas 
de resldencia en el hogar. aunque estuviesc au<;ente al 1nomento 
de la enl.'.ucsta. La inforn1aci<.ln indivî<lual aharca primero carac
teristicas generales; fenotîp<l observado, sextl. edad. esta<lo ci'\.1il. 
nivel educativ<>, condiciôn de activi<lad y descripci6n de las ac
tividaJes principal y <;ecundaria. Luego se reconstituye el rcsu
men de la trayectoria migratoria del indivi<luo dcsde su naci
n1ientcl hasta la llegada a la vivien<la de la encuesta. Finalmente. 
se carJcteriza su sistema de residencia duranle el afJo anterior a 
la encuesta con el fin de i<lentificar pr3cticas bi o trircsi<lenciales 
basa<las en una 1novilidad pcriôdica entre varios sitio<; de rcsi
dencia en la Lüna tnetropolitana. 

• Los viajes .Y regresos a los lugares de origen: los viajes fuera 
de Cali. en particular los que ct>rrcsponden a un regreso al lugar 
de origen del individuo ode su far11ilia, constituyen otra con1po
nente de la n1ovilidad espacial. Su registrt> se hace durante el 
aii.o a11terior a la enl'.uesta cualquiera que sean los n1ie1nhros del 
hogar que hayan viajado y la duraci6n de estos viajes. El pr(lp6-
sito es evaluar la frecuencia y los n1otivos de la!<. relacioncs que 
mantienen los h<>gare:-. de n1igran1es o de descendientes de 1ni
grantes con cl lugar o los lugares de origen de su grupo fan1iliar. 

• La participaciôn social y polîtica de los miembros del hogar: 
corn<> indicadorcs de inserci6n y rclaciôn sol'.ial. se registra la 
partîcipaci6n de los mie1nbros del hogar en las as<>ciaciones o 
comunidades religiosas. partidos o n1ovirnientos polîticos, juntas 
de acciôn comunal. asocîaci<lnes cîvicas o de harrio. grupos de 
nativo~ de la misma rcgi6n. as<Jciaciones culturales y deportivas. 
lahores de intcrés colectivo en el barrio o la C<>n1una. Para las 
personas empleadas se rcgi~tra también la participacî6n sindical. 

l~a red de solidaridad doméstica del hogar: "e trata de identi
tïcar f(>das las personas (padres. vecinos. an1igos. elc.) con las 
cuales el hclgar ha intcrcambiado recienternente cicrtos tipos de 
ayuda. scrvicios l) présta1no-; de car<icler don1é"tico: cuidado de 
niiîos. ali1nentos o comidas. préstan10 de aparalos o favores, 
alojamient(lS ocasionales. apoyo en trâ1nites. préstan10 de dinero 
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sin intereses. La caractcrizaci6n de la red se basa sobre el tipo de 
cada relaci6n (unidîrecci(lnal o reciproca) y, para cada una de las 
pcrsonas que la conforman. sobre la relaciôn con el jefe de ho
gar, el sexo. el lugar de naciiniento y de residencia actual. Oh
vian1ente. la entrada en la red social por el te1na de la ayuda do
méstîca deja de lado aspectos in1portantes. y a veces cotidianos, 
de la sociabilidad de los h(lgares en Cali (dcporte y diver~iôn. 
relaciones de estudio y de trabajo. etc.). Caracterizando este 
C(lnlponente s61o busca1nos enunciar y probar algunas hipôtesis 
sobre la composîcîôn y funciôn de las rcdes de solidaridad en el 
transcurso del proceso de înserci6n urbana. 

La segunda parte del cuestionario. funda1nental desde el punto de 
vista metodolôgico, se dcsarrolla bajo la forma de una entrevista 
con U!l(l de los miemhros del hogar (rnayt)f de 18 afios). sobre su 
hiograffa residenciaL fan1ilîar y laboral. y algunas de sus percep
cîones y opiniones. La selecci6n de un solo individuo se nos impo
nc por el volumen de infonnaci6n para recolectar. Ct)n cl fin de 
evitar .;;esgos en la composiciôn de e\<;ta <:>ubmuestra. su selecci6n 
estâ controlada por cuotas de sexo. edad. parcntesco con el jcfe de 
hogar, lugar de naci1niento y condiciôn de actividad. La parte bio
grâfica del cuestionario cstâ compuesta. segûn una técnica ya com
probada~'', de dos matrice~ cronolôgica5. orientadas a la recolecciôn 
de los calcndarios residcncial. cducativo y !aboral por una parte. y 
de los acontecirnientos fan1iliare<; y perîodos de corre~idencia por 
otra parte. El lap~o de t>bservaci6n se extiende desde el nacin1icnto 
hasla la fecha de la encuesta y la unidad temp<>ral de registfl) de los 
eventos e~ el aiio. La encuesta tennina con dos n16dulo~ de prc
guntas abicrtas o se1ni-abiertas sobre las percepciones y opîniones 
del encuestado biogrifiC<l que tratan do~ 1en1as de particular interés 
en la problcn1âtica del estudio: 

"' Ver la sfntc~ü, n1el0Jolùgicu rcaliLuJa rcl:icntemenle por cl 'Groupe Je Réflexion ~ur 
r Appnx:hc Biographique', Antoine. cl ;:il. i l 9ll91-
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• I .... a discriminaci6n: después de una focalizaciôn progresiva so
bre el tema de la discriminaci6n laboral y racial en Cali, tres 
preguntas apuntan al registro de la experiencia personal de dis
criminaci6n que conociô el encucstad<l biogrâtïco. La pregunta 
final sobre cl color de la piel (;_,Cudl es su color de JJie/?) servirâ 
para anali1:ar la autoclasificaciôn fenotfpica de los individuos en 
relaciôn con su caracterizaciôn exlerna y los otro'i rernas de la 
encuesta. 

• El barrio y la violencia: la percepciôn de las infraestructuras y 
la calidad de vida en el barrio son objcto de una primera secuen
çia donde se busca una C<.)mparaciôn de las pcrcepci<Jnes inter
nas (de los encuestados) y las externas (las de îa gente de Cali) 
de los cspacios urbanos incluidos en el estudio. Las cuatro Ulti
n1as preguntas, sobre f{>S acontecimienlos de violencia que han 
afcctado al encuestado o a Off{> 1niembr<) del hogar duranle cl 
Ultimo afio debcrfan pertnitir la cvaluaciün, con base en declara
ci(>ncs de hechos, de los grados de inseguridad, un te1na que fi() 

se puede evitar trabajar en Colo1nbia. 

3. Primeros resultados, hacia una 
problematica de analisis 

Iniciada hacc apenas un afio. la explotaci<Sn de los resultados de la 
e11cuesta. lejos de darse por terminada. dio lugar a una producci6n 
demasiado importante para sintetizarla en este artîculo~-. Tratare
mos aquî simplementc de presentar las întuicioncs mas fuertes que 
se tuvîcron durante la cncuesta. al vivir dos mcses en contacto C<)n 

Los pnn1cros re.,ultados fueron el tema de un :,crninario intemacional urganiLado en 
Cali en diciemhre de 1998. El conjunto de ]a., contnhucione., e<;\j reunido en la :,i
guiente ~erie de Dncumentos de Trabajo del CIDSE: >1° 38 (Barbar~. et rd .. 1999); N" 
39 (..\gudelo, et al .. 1999 J: y N° .W ( Vanin. et al. 1999). Re~u!tadu~ pu:,teriore.,. ohjeto 
de pre'>entacione:, en di~tinto-, e.,ccnario., {ver bibliografîa) y puhl1..:ado~ en la nlis1na 
serie >on:!\~ 41 (Riva~. 1999): N° 4::! {Hoffn1ann y Pi~~oat. 1999): \'0 43 <Rcstrepo, 
1999): N° 48 (llrrca. et 11/ .. :!{)()())_ ~" ~9 (Quintin. et al. ~()(XJ): 1\0 50 l:\gudelu. et al. 
::'0001: ~- '.'J" 'il (Quintin. 2<XI01. 
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los hogarcs de Cali. y que los pri111eros an:ilisis permiten sustentar 
con ba:-.e:-. estadîsticas. D<)S son las preguntas centrales que nos 111-
tcrc<;an: 

a) i.Cô1n<l identitïcar, contar y caracteriLar la poblaciôn afrocolom
biana de Cali? 

b) (.Qué diagn<istico avanzar sobre la problen1:itica s<>cîoracial en la 
ciudad de:-.de la pcrspectiva de la percepci6n de i<>s cncuesta
do~ '?. 

Las re~puestas que damos aqui son todavia exploratorias y se 
acompafian de un conjunto de hip6tcsis mâs precü,as que habrân de 
guiar an<ilisis futuros. 

l .. a poblaciôn afrocolombiana en Cali: tamafio, 
mestizaje, movilidad 

Corno ba:-.e para su caractcrizaci6n <;ociode1nogr;_'ifica, he1nos con
sidcrado ha:-.ta ahora trcs dcfinicione:-. de poblaciones ·afr(lColom
bianas': 

1. La poblaci6n de hogares afrocolo1nbianos, es decir. la poblaci6n 
de Io~ hogares d<>nde Io~ encuestadores o encuestad<lras han 
asîgnado por Io menas a una persona del nûcleo fan1îlîar princi
pal el fenotipo negro o mulato. 

2. La pohlaciôn negra o n1ulara. e~ decîr la de los indîviduos vi~tos 
y caracteriLados C<)n10 tal por el encueslador o la encuestadora. 

3. La poblaci6n que se autopercibe de piel negra, mulata. n1orena. 
etc .. es dccir aquel\as persona~ que han utilizado. para c<>nte:-.tar 
a la pregunta '1.Cutîi es su col11r de 11iel'?', los adjetivos que de
signan consensualn1cntc, en el habla calefio. una ascendencia 
africana. 
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desafortunadamente, la pregunta sobre la autopcrcepciôn fue dcscar
tada. Segûn esta encuesla (junio de 1999). la poblaciôn de l(JS hog::a
res afrocolombianos en Cali alcanzarîa Ja_<.; 769.0()0 pcrsonas (37c/(J 
del total) y la poblaci6n caracterizada como ncgra o mulata seria de 
606.000 personas (31 o/o). La difcrcncia con nuestra encucsta se ex
plica principalmente por la cifra muy ~uperior de poblaci6n mulata 
( J 9l7c C(>fltra JOLJn en la encuesta del ClDSE-IRD) en detrirnento de 
la poblaci6n rnestiza (22C/c contra 28o/c). Esta diferencia de aprccia
ciôn suhraya la itnportancia de la fonnaci(1n de los encuestadorcs y 

del consenso semântico S(lbre la~ catcgorfas fenotipîcas. Dichl> Io 
anterior, estos resullados confirman la verosirnilitud de las cifras de 
la encucsta ClDSE-IRD. 

La segunda parte del cuadf() pone en evidencia, en el interior tanto 
de los hogares afrocolo1nbianos co1no de !os h(lgares de controL la 
amplitud del n1estizaje de las poblaci<lnes en Cali. Siguiend<l la 16-
gica de la caracterizaciôn externa. cl fen6meno aparece tanto en su 
dirnensiün 'biolôgica' (peso de las pl)b\aci(lnes rnulatas y 1nestizas) 
cornu en cl sentido mâs amplio de la (;üffiposiciün del hogar (fre
cuencia de hogares 'mixtos · ). Para citar solamente una cifra, cuan
do hablamos de 'hogares afrocoi<l1nhîanos· o <le 'hogarcs no afro
colombianos ·, se trata de hogares en los cuales s61o el 48Ck de los 
individuos fueron caracleriLados co1no negros en el priiner caso, y 
el 63l/c como blan(;OS en el segundo. La auloperccpciôn de los en
cuestados confirma la iinportancia del fen6meno. mllstrando asi 
una gran divcrsidad en el 'p<lSicionamienl<..l fenotfpico · de los indi
viduos y. por consîguiente, la necesi<lad de relativizar las categ(lrfas 
asignadas a l(>S hogarcs o a los individuos por los encuestadores: 
los colores ·racîalmente marcados· (ne,~ro, morent>, 111ul<1t<1. hlan
co) son tnenos frecuentemente escogidos por i<ls encuesta<los que 
la:-. clasificacil>nes extcrnas que supuestamente les corrcsponden 
(negro. n1ulato, blanco); el desvîo n1âs importante se da para la ca
tegorfa 'blanco' (cl 461/c de las asignaciones de los encuestadores 
contra el 307r de las declaracione.-. de encuestados). De hecho. la 
rnayorfa de los encuestad(>S (5317c) utilizaron los Cl)lores del mesti
zaje (cane/a, rriguefi<>, cttstarïo. café. etc.). 
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l·.l tercer he,:hu no1abiL' c.., la C\\ruclur:t n11gratoria de la pobl:1ci(}n 

alrnclilo111h1;1n;1. que n1i l"(llllC1lk' t:1111pocn con 1:1 que dc.i:1h:1 prç\er 

el cen-;o pnr no !01nar en cuenu1. dentro ,le la pnhlacl(ill "de origen 
;1frocolon1b1:u1li·. a gr:1n p:1r1L· dl' lu:. dc:.cendiL·ntc-, de n11gr<1IllL . .., . 

.-\-,Î. dL'Jl[["() de ](l<.., hngarl''I arr\ll'O)Olllhial](l'I. )o-, lla\j\\)'I dL' (';!IJ 

1."i7{1 J rcpn.:..,c11tan cl dnhlL' de la propnrl·1/1n prc\·i:-.ta: un;i cifra que 

"L' a..,l'Illl'.l·l a 1.t que ..,L' oh"L'l"\.l Cil lu:. IHl).l~ll"L''.'> de L'Ulllrul (."il)' 1 ). 

l· .... tl' hl'cho h;1 ... 1;1 p;1ra dc-,111nntar cl l''-lcr·L·otipo a111plia111c11lL' dii'un

dicki plir Ju.., n1cdiu-, JL· con1u11icacHî1i. y a \l'l'l':. prL'"L'llll' en la !it,·
ralur;i L"iL'llltfiL·a. quL' a ... (\L'i<t puhl<tL"illn llL'gra y 1n1gr;iL"l\Î11 n.'L'lL'll\L' 

atnhuyéndulc;-,. cnn10 curolario. una :.upt11..'-,ta falt:i d,· ·raiL"l'" urh:1-
n.1.., Pur (Jlra part;..'. la d1 ... trihucH-ln de lu'> lugarc:-i J,· urigL'Il dl' ll1.., 

1111g1·:11J!L'°' <li"l'llL"Ul\llllhl<lll\l°' etl (':ill ..,(llTll"l'lllie p1ll" ..,li d1\er..,1d,1d 

Por '-LIJ1lll'"tn. la regÎ(ln p<tL'îfiL':l ..,l' cnnfirn1:1 L'nn1n cl prin1cr L':.p:tl'l11 

de (lrl!2L'll de '-'"Ll 1111grac1t'111 1..+.2 1
1 dL·l lulal ). p,·ru l'l pè'>ll dcl /1111-

ler/11111/ urhanu ~ r111;\I dc (';\11 111nrtc dl'I depart:1111c11\u dcl ('atll'.l y 
(llro.., ll1llllll"IJ11U.., del \',dlel L'" l'(lll'>Hlerahlc 1_-~_,(.1 \. S(ihretnd(). Li 

1111pllrl:111c1.i dc l.i 1n1gr:1lï('1n dl' 111edi;1 y l:1r!!<1 di..,t;1nc1:1 pru\c111cnlL' 
dc l'l'g1nnc.., C\tcr1nn~.., :1 1<1 1011:1 de p()hlan11cnrn nfr()cnl(1111h1<111n. 

L·o1no. pur L.Jl'lll]ll(1. del :il11pl;111() d,'I (':1uc<1 y de :\;Jriiio_ dl' 1:1 1on:1 

L".ilL'IL'ra u dl' ,..\1111oqui<1 . ..,obrcpa..,;1 de ll'J()"· l·un 25 1 
1 del tuLtl dl' 

1(1.., n11pr;111h.'"· l;1 ... h1p6tl'"1" ;idch1nL1d;1 ... h;1 ... 1:1 cnt<inçç.., 1: ... 1:1 d1\cr" 

..,1dad de \lrl):.'L'll !;.'L'ligr:'1lïco dL'llHtc..,tr:1 1:1 ):.'r:111 1110\ d1d:id qLte c:tr:ic 

1,·ri1;1 1:1 hi\\(lri<i l\'l"il'lltl' dL· l<l" pohlaL·i(111,,.., 11l·g1·;1 ... l'll c·ulu1nh1d. 1:1 

,·u:il . ..,jn lug;1r ;i dud:1-,. p:11·t1l·ip~1 dl' Ull<l gr;111 \ :1ri,,d;id dl' iti1h.'r;1rin-, 

111igr:1lnrio". au11 \l la.., liq1()\l'\i-, qul' ..,e jllll'lk'n l1<1l·l'r al rl'-,[lL'L'\ll c1 

j):il"!IJ' dL'I l"l't-'l'>\['(l dl' biugraff:I'> "(li] \od:i\ Îd rr:·lf'lk'°'· f·,ll l''>l1L'r<I dl' 
1111 ;1n;\lj..,j;-, riguro-,(1. darc'llHl.., \()l:11llL'lllL' un L')l"illpl(1: enlrc' Io.., 11:111-

\ o.., dL· h1s ;ona.., dl' puhl,tL"Ît'in n,·gra. parL'L'L' ljllL' Io'> l'"lJLIL'I11a ... dL' 
TllO\ i11d;1d de ltl:, illllllgr:lllll'" dl' '.\ar11]tl. dl'I (·:llll'<I \' dcl \'aJ]L' °'l' 

d1i'l'rl'nL·ian L"Llra111,'11\l' dl' ]o.., dc los 11<111\0" dl'I ('110L'(l. J·.n cl pri

n1cr ca:-i(J. l'l palrlÎll d(ln11n:u1tc L'" la n11.~r~tl'IPl1 dil"l'L'l~t dl'\dl' lu" 
111un1L'lp1u.., dl' 11;1,·11111L'll!n 1 î·u111:1cl1. K:1rh<ll"(1:1:.. ( iu:1p1. Kul'n:l\'l'll-

l'.11:1.111 .. 11<111 1, .Ici" l.1.l1•,lc I," 111111•,' ,k ,11d1'1.1'lllc.l11cl11·1, ,,, IL.111.,,, ,1, ,' 

, 1"-I" .. ,1, .1. !'' 
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'ur:1! !iacia (':il. i.:cn t) -.in 1nl1\·iliJ:1d pn_'\:;; dl·nlrn .JL' ;._'\hl' 111u:iit·1-
pi1)', d..._· la" .1_un-1' rur;dè, h;il·i,t !:1 L'<Jhcccra d1._' 1n1i1n~·ipi,1 {t en 1._'; 
:n1cri(H. de~ t"·,p.:ci11 ïur;:L !.t)' na\i\'t'' del ('lJ,H.:t) prc:-,c111~1n fi.:-n.:

r:d111.·t1L.._· il1nerarH1-. 1n;î.-..; .._.,_1111rlcjtl'o. a rnt:1:-c1do cn:1 l'l<1p:: .... u1 (1,;11a-.. 

antcritirc" :1 la '.Hi~::tcitin hotc1;: (·a:i~ Hucna\cntura o P:1nan1a ;J;_1r:: 
l~i" {1riund1:-.. di.:1 \t::- dl'I dcp~1rt.t1ncnto. \1cdcJ:1·n o l~{)gn1:: -:iar.1 1'1-. 

,1ri~1nd()<.. (k; ()udxl1l' th._·! nzH\.''>Ll' d..:I dtï•:i:·1:in1cntu. 

( 'Qlor tlt' picl. scgregaciô11 ~ di:<.(:rin1inat'if)11 

C~t11i10 cnri1h1rin de; tlll''-li/a_Îl' y de !;1 divcr-,idnd d-..' uri:::cnL"'..: hi'i
hiri,1' 1ni~rah)ri:!:-,. ,.._. dchç l''i/1l'1;1r u:1;i gran h1._'!l'rng:cneîd:id c:J 

;.·uâ•1t11 a bi:-. condicion.._·-, <.,1iL·îaiL·ç y l'l'<l!l1l1r1iL·;r.,. Je Li pc1hl:1ci,ln ch-
IL)' hogaft"· afroct)lfl!llb~;lnn' L'I~ (·,,Ji_ r_n prinicr lu~<ir. , .. 1 <.Hl<ili'i' d~· 

1:1, t11 ... tr:hth_-it)lll'' dt' le.~ !ug:u·c-.. de r1._':-,iJcnc;:1 o:'ll ::1 ct111.lad. !lc\:id1J 
,l Cdh(l cnit:l;IJ!lh.'.!l[l' :-.L'!:.!-Ùll Jn;-; d:iTtl'> (it•! L'."ll,~l tlab:1 ;!lia ptïllll'r:·. 

ctpr1_1\i!ll:ll'it'i'.L l .11-; rc-..uh;;d,), dl· la L'l"'\L'Ut'.'>!;1 l~L'Y;1n <l .:1>Jh_:IU<..j(\IH:' 
1n;\-., prL·ci:--,a-. l:,n 'L'guntlo lll~ar. ,__•-,tu-; n1c;.·an1-.,n:t1, de '-•-')21l)Cl1!'.!

ci<i;i no pu.._·tlcn "'-'r an;d11ad<1' tLliL_.an1cnIL' ;.'(llil<i c-: ]-l!lHJuc1i1 c·1di-:
'.:'.-L'n11 de un lll\lt'.I\ -..ncn\l .._,e~rc~:.d1.1 r<Jt'i<1l1ne11IL', _y;, que :-.1•c l;i1',JhÎt'n 

.:! rc,ul!;1d1• dt' l''---lrah::gia") 1)p11nu1Cid;ldL'' L':--p;__·cdi'-·:1~ de 1:1-, 1\'dc--.. 
1111g:,1\C)ria-:: ;:_·,ir,_.c-,ri)nd:culL':-- ~i j)nh:aL·1nnt'' de difcrL'!lll'., orlge:1'-·~ 

~L'n;,.:r<dïcu<.. y '''ri:il-:<.._ f·,n èi l'd'-..(l d.._• !a pohlaci{1n nfn1L·1•h1rnb·1an:-_ 
.._•] p.lj)l'~ dl' ,'-,[11, tirigl'!lt:\. ,_-011111 f~tlhll' dt· djli,_•r1._•;1ci~tl·iun rc'\p.'L"hl 

do: l:: pc,bl:h..:1()Jl Jl;) ;ifr\_;._·uh1n1hiatLL jlL'rd t,u11]1:Cn Jç ..;u hl'lcrrtgL'

n•.:id;_1d inlèTI!~!- c-, ih: !,.'r.tn inlpl}ftancia. ('01:11l --·.in~t'l'tlL'llLl.1.. ('' nc

cc,ari<) \Ol\cr a dcfinir ~dpuni"' piJ,tulndn.._, que 'irÎl'lll:,~~ui vl :~n:Ui

,j, .:n 11r1>lb11d1dad t'.t' !o" d,i\\)". Ya 11(> "'-' pucd(· alirt1~dr . .__._.11110 Ji, 
hicil·run algt111t1-., aultir<=''---. t~~1c Ici p;;hl;ic:,-:>n a!r;Jcol1.11nhi:ina dl· (·:di 
.._e cunf1lr11ia pr;n1._·ip~d1n1.:nlt' d<=' 1111r1 i~J~t1!1c-.. l\'liL'lltl'' .. i._- 1a rc,:_;:;'iq 

i-1ac1'(ica : de -.,u.., d'--''-l'--·ndit'lllL'-.,: lan1pn.._'i; ..:nn,îd ... ·:-;1rL: cn!llll un:1 
n1a,~1 pubrc y ho:Ho~l'll;__';~, C•.111dcn;1da l)Pf 'li haj1, c;ipical L''-''-ll11'1nii-
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en y "nc1al )' por el :-.1:-.te111a de la" r\.'lh-'" que la Ile\ aron a ('ali a \î
\·ir en Io" l_1arriu-; ini.Î:-. dc-,rn\·nrcc1do" dL'I J)i..,lrito dç /\guahlanca. 
l-'J nnrilic;ic; dctallado de la -;egn1entuci1in geogrCtlïca. ecunli1nica y 

cultural tle e:-.te con_1unlti cun1plcju de urfgencc., y de rrnycctnria:-. 
1uigratoria'-. que detcrn1i11a la ... cgrcgnci<in L''-pac1al y <.,oci:1l en la 
ciudad. -;c vucl\·c un:1 prioridad para lo" ill\ e"t1gad()fL''-

Nn nh-;tanlL' '-U he1çrogL>nc1dad. la n1ue:-.lra llll'- L"lltrcg.t. a lra\0'- de 
:-,u-., pcrccpciune:-. y op1n1onc:-. :-.obrc la discrin11naci(1n. un d1agn1J..,11-
ct> incquî\·ocn: cu;1lqu1cra que '-L'a el col()f de J11L'l. la opinilÎ11 ruayo
ritaria en C'ali è'- que 1;1 Lil'-.cr1r11inacit'ln cx1:-.lc. tanlo en L'I lrahajo 
co1no en otra:-, :-.iLualïOilL's. 111:'1s a 111cnudo hacia ln" ncp.ro:-., pcro 
tan1hi0n hacia los pohrc:-., la" persona-. lié edad. la:. n1u_jerL'S. etc 
(cuadro 3J. i\:.i. el 65c; de la:-. pcr:-.,inas inLcrrogada'-. cnntc:-tan 
<.tfïrrnaL1vcu11enle a Li prcgunta -;ohrL' la exi'-lL'llCia de d1-.crin11nacHîn 
en cl 1rahajo: la prnporcit'"in C'- de! 77 1

,:t en Io" hog:irc-. afrocolt>1n
h1a11ns y 6(11; en Io:-. hogare-., de 1.-'unlrol. [[egando al ~2 1 'r entre [a" 
1uujeres caraclL'r11.ada-. ClllllO ncgrn-. . .'\dcn1üs. 111;\-. de 1~1 tercera 
parte de las per:,,1na-. que p11..·n:-.an que ex1:-.lc. la cs\1111:111 l'i·L'Cucnte 
{cas1 todo:-. lu:- e1nplcadorcs o rnuchos dL' cllo:-. ];1 practic:1rlan). Para 
Io:-. cnCllL''>ladus. Io-.; do-. rnoti\'O\ principale:-. de di:-.cri111i11;1cnin la
hnral c;on. L·laran1ente. la pertenencia racial;. la clasc ~l>l·ial: cl 55 1 ;r 

tle las l'L''-J)llL'st;t'-. a c<,ta prL'b!llllla L'itnn. L'()!llO la pri111cr<1 c:Hcb!urîa 
de poblac1(ln di:-cr1111i11ada. a lnc; ncgro-; y cl 2..J.i 1 a ]o-., p(1hre-. y- a 

\;i-., pçr-.,onas con nÎ\·el de 1n:-trucciü11 baju. La:- per:-011as de cd;id 
(5c; l. las nlUJerc" (3 1 ·1 l. Jo.., .JÜvcnc-. (2c r J y Io:-. 1ndigena-. (0.5(; l 
\ icnen dcc;pu~ .... Aproxi111adaù1e111e !a n1itad de la n1ue:-1ra pien:-.:t 
LJUL' ln:- negro-. -.on J1L'Or tratado-., que la-.; olra:-. pcr'-.onas por la pnli
c!a y en L'l lrabaju. y alrcdcdur del J()<,; crcc que C'- el caso ta111hién 
en Io:- hospitalc:-; y ccntr<)'- d.c "alud, en la e-.,cuela y cl colegill. en 
lo-. lran:-portes pûhl1co-. () Juranlc Io-. trùniilL''.'.. l·111a!111cntc, dL'nlro 
dL' lu-.; hilgarcs arrocolo1nb1ano:-.. cl ~-JJ,; dl~ Io-; CllCUC<;tadns deL·t1ra 
haher :-ÎdO persOll<lllllClltC \"fL'(lllla ÜL' di:-.Crllllillacit'Jn. J d rrcCUL'tJL'Îa 
de declaracionc-., C'- del J~r; entre la publac1lÎ!l 11cgr<1 y au1nL'nta tn
da\ fa en a!guno" -.c~111c11rn" de la pohlacit'in. pnr 1110\1\u-; ca:-.i 
-.iL'n1prè rclacionado" L'Oll s1tuacio11è:-. de lraha_io: inu_Jcrc-. nc~ra~ 

cn1plcada-; do1110..,tica:-. pcr:-.ona~ llL'gr<i-.; dt'-L·r1111i11ada-.; ~11 solic1t:1r 
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empleo en las empresas y en el sector del co111ercio. como U.11ica 
cxcepciôn a e~tc panorama terrible, la discriminacitSn racial en cl 
acceso a la vivicnda no se menciona casi nunca. 

Las respuesta5 a la pregunta abierta sobre el motivo de la discrimi
naciôn se retïeren de nuevo al col or de la pie!; ··por ::;er negra( o )". 
"por 11egra(o)'·, "por el color de fJief'; las raLones sociales y de se
xo vienen dcspués: "tJor n<J haher estudiad<>", "por ser tJobre, a 
unt1 Io tratan 1nal", "por viri r en el distrito", "por ser rnujer ". Las 
respuestas que mencionan explicitamentc varios factores son bas
tante frecuentes: "por ser negra ·" p<>hre", "disque porno ser bachi
iler .'' ser negra", "porno tener estudios _v ,yer pobre'·. "por ser J>o
bre y rivir en Sil<>ê', "ser nutjer pohre''. Asf, los encuestados nos 
recuerdan oportunamente cOmo los motores raciales y sociales de 
la discriminaciôn funcionan en paralelo, esencializando, a menudo 
sin distinciôn. tant() las diferencias biolôgicas como las sociocultu
rales. 

Existen. par supuesto, variaciones signif1cativas en la percepciôn 
del problcn1a de la discriminaciôn. Las cifras muestran, por eje1n
plo. una concicncîa mâs exacerbada entre las n1ujeres: su frecucn
cia de respuestas atïrmativas es en gcneral significativamente supe
ri<)r a la de los hombres, Io que se explica por la acumulaciôn, para 
ellas, de los ricsgos de discriminaciOn racial, social y de género. 
También las 1nujeres relatan m:is frecuentemente que los hombres 
experiencias pcrsonales de discriminaciôn (un 1690 frente al 12o/o). 
En la nlisma lôgica de exposiciôn al riesgo, ta1nbién se observa una 
progresiôn seglin el fenotipo en l<ls niveles de pcrcepciôn de la dis
cri1ninaci6n. Pero, curiosamente, su rango n·o es estriclamente del 
rnâs claro al mâs oscuro, sino que las frccuencias crecen en general 
en el siguiente orden: rnestizos. blancos, mulatos, negros (tablas 1 a 
5). En su estudio sobre Medellîn. P. Wade (1997) analizô bien la 
construcciôn de la identidad racial de la mayorîa mestiza y su uso 
social y cultural en la regî6n pttisa, el corazôn sin1b61ico del 1nei
ting-1>ot C<)]()mbîano. Las estrategias de 'blanquean1iento · que él 
observa y pone en relaciôn con el ·arden racial' establecido por las 
élites cri<lila~. se encuentran tarnbién en Cali, ·ta ciudad negra'. 
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Ello cxplica probable1nente esta ten<lencia a una ocultaciôn relativa 
de la discriminacitln racial por la poblacicln mestiza. 

I)icho Io anterior. tatnbién es in1portante vcr que la <.:ondü:iôn de 
dîscriminaci6n en la cual se cncuentra la poblaciôn negra no sola
tnente cs percibida por los afrocolombîanos: se nt)ta tan1bién en la 
opini6n pllblica blanca y n1cstiza un nive! de Ct)nciencia bastante 
alto. Un poco en la misma direcciôn. hay que notar las frecuen<.:ias 
bastante hajas. tanto en los hl)gares afrocolon1bianos co1no en los 
tle <.:ontrol. de la pcrcepci()n de la discri1ninaciôn racial en el barrio. 
Por otro ladl). los episodi<lS de vîolencia de los cuales han sido per-
5onaln1ente vlctin1as los encuestados casi nun<.:a se relacionan con 
racîsmo. Esta ausencia de correlacîôn entre violencia y racîs1no. en 
un paîs donde la pritnera es cndémica. es muy significativa de la 
especitïcidad del caso coil)mbiano: el contraste evidente C<)n otros 
C<)ntextos nacionales. en concreto el de los Estados Unidos. recla-
111a un anrilisis detallado para poner a la luz del dîa los resorlc'> y los 
efcctos sociales de este racisrno "tranquilo ·, a la colombiana. Fi
naln1cntc. hay alln un element{l. esperado por ser la pregunta de 
apertura del <.:apftulo: la opiniôn unânime de los encuestados en 
cuanto a la mancra en la que 'han sido tratados por la gente en Ca
li": el 94c1c C(lntesta 'bien". Asf ~e vislun1bra una hipl)tesis que de
berân validar los anali~is futuros: si bien estâ fuera de duda que la 
<liscrin1inaciôn segU.n el color de la piel existe en Cali. ella no re-
1nite principalmcnte a un racisn10 ordinario y cotidian<) que dafiarîa 
el conjunto de las relaclones sociales. De hecho, la fan1a de ciudad 
calurosa de que go1:a Cali no e:-i inn1erecida y se basa en un clima 
social todavfa sereno, aun. si bien. la grave crisis polftica y ccon6~ 
1nica en la que estâ sumido el pafs. y que afecta particulannente a la 
ciudad. tiene consecuencias sensibles. Lo que denuncian St)bretodo 
las personas encuestadas. en nuestra opiniôn. es la <liscrin1inacic)n 
que se ejerc-e en las empresas. los scrvicios pliblicos o privadt)S y 
otr<)<; espacios pU.hlico~ con10 los transportes o ciertos tipos de co
rnercios. involucrando, Io mris a menu<lo. la 1nezcla indistinta de 
critcrios raciales y sociales. 



DESARROLLO y so~~ 
MARZO Dl: 200 1 *t. éi' 

Conclusiôn 

Los primef()S resultados de la encuesta Cl)nlïrman que la poblaci6n 
negra y mulata de Cali no presenta holTI{)geneidad en cuanto a sus 
caracteristicas sociodem<)graficas. en particular a causa de una 
fuertc y sumarnente variada 1n0Yîlidad, tanto por sus origencs geo
grâfïcos con10 por sus contcxtos hist<lric<>S y ccon6111icos. Para scr 
eJïcaL. la continuaciün del an<ilisis debcr.â pues apc>yarse en gr..i.n 
parte sobre la descripci6n de esta n1<lvilidad, detallando. tanto en su 
diinensi6n cspacial como 1emporal. los aspectos econ61nîcos. S<l
ciale.-. y culturales. Los orîgenes gc<lgrâfico:-. de los flujos n1igrato-
1ios. Io<; itincrarios residenciales fuera y en Cali, las condicioncs <le 
acceso a los difcrcntes tipos de capital econ6mico y social. son 
factorcs ùetcrminantes de la.., estrategias de inscrciôn y de adapta
i;iôn ec<ln61nica, social y cultural al medio urbano que dcben scr 
cstudîados en sus interacciones. La intcrpretaciôn de los diferen
ciale~ observados debera cuidadl>sa1nentc ton1ar en cuenla la dia
léctica entre los J~tclores espaciales, histôricos, sociales y raciales. 
1.Qué dccir también del in1pacto de las polfticas urbanas. espccial
n1ente de sus aspectos S<)ciales. sobre la realidad y la percepcî6n de 
la scgregaci(1n hajo sus mUltiples for1nas? La pertinencia analftica 
de la distinciôn binaria afr<1colon1biano/no afrocolon1biano. al nivel 
de los individuos o de i<>s hogares. corn<> categorfa de interpreta
cii..'ln y de explicaciün de las caracterfsticas y de los co1nportamien
tos individuales o colectivos, depcnde de Iodas estas condicioncs ... 
No se puede. y no tendrîa scntido haccrlo, examinar el factor racial 
indcpendicnten1ente de los otros. pero crec111ns hahcr n1ostrado que 
cl hccho de disponcr de este criteri<> en la encuesta aporta elemen
t<)S intercsanles para una 'cpiden1iol<1gla· de la discriminaci6n y de 
los fach)res de cxposiciôn al racisn10. siempre y cuando se tcngan 
en cuenta en paralclo l<Js dat<)S neccsari<>s a su C<lntcxtualizaci6n y 

relati vizaciün. 

El reto que ello plantea c.;; iinportante pues, por una parte. co1110 Io 
hen1os dicho, Columbia ha inicîado desde 1993 u~n debate dcn10-
cr<itîc1J bastante a1nplio sobre el lugar de los negros en la s1Jciedad; 
pero. por otra parte, el contexto de conflicto arn1adu y la situaciôn 
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de suma tensi6n ccon6111ica, social y polîtica en la cual se dcbate el 
paîs, interfïeren con la 'cuesti6n negra' generando tensiones y pola
rizaci()Tie:-i muy fuertes. Asi, en un articula que dcdica rcciente
mente a Jas movilizacioncs en la C(lSta pacîfica de Narifio, O. 
Hoffmann C(lncluye que: , 

De manera general, las categorîas clabora<la" pur la" ·gente" de 
Io" rîo..,' en torno a la cuestiOn de la identidad son a n1enudo mils 
1natizadas y 1n<is flexibles que las propuestas por los intelectuales 
y dirigentes del n1ovimiento negro (cf. por ejemplo las combîna
ciones de criterios fenotîpicos. residenciales, de parentesco y de 
pr<ictica'> <,ociales para definir quién es mien1bro de un territorio y 
por consiguiente 'negro'). Mâ" 4ue una contradicci6n. c"tc <lcsfa
"e corre"pon<lc a sujccionc" cxtcrna~ que, par el n10111cnto. no "e 
pueden so\ucionar: los dingentes no se pueden ubicar sino en los 
marcos de pensa1niento elaborados en otra parte (en la capital. los 
medios politicos) que exigen paner el acento sobre los partîcula
rismos y conducen asî a una interpretaciôn 'esencialista · de las 
realidades sociales, culturales. econômicas y polîticas de las po
blacioncs întcrcsadas mîcntra-;;. brisicarncntc, la-;; cxpericncia.., co
tidianas de coexistencia incitarlan-m<is bien a la tlexihilidad y a la 
negociaci6n. (Hoffmann, 2000: p. 50). 

Refiriénd(lnos ahora al medio urban<l. no se puede ign(lrar el pape! 
que cjcrce internacionalmente en el debate sobre la segregaci(ln so
cial y étnica. la historia y la actualidad de la segregaciOn racial en 
los Estados Unidos y particularmente su mapa arquetîpico. la del 
ghetto. Contrariamente a Io que acreditan ciertos escritos periodîs
ticos que participan a veces, por simplismo o sensacionalismo, en 
la construcci6n de la imagen de ciudad negra del Distrito de Agua
blanca y los estercotipos que elhl conlleva, las cifras de la encucsta 
Il(l C(lmprueban la existencia de un ffi()delo de ,fthetto racial en Cali 
que podrîa compararsc C(ln l(l que ha funcionado o funciona en los 
Estados Unidos o Sur Âfrica. Eso no iinpide que en determinadas 
âreas de la regiôn oriental de la ciudad se presentan banios con una 
alta participaci6n de poblaci6n afrocolombiana, incluso mayorîta
ria. en condiciones de extre1na pobreza. donde la marginalizaci6n 
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econômica y social de la poblaciôn por el desernpleo. el 1nenor ac
ccso a la-; infraestructuras y scrvicios, la delincuencîa, etc .. es una 
realidad incontestable. /\un asf. en estas âreas urbanas exisle tarn
bién una din<inlica de mestîzaje. Sin e1nbargo, los j<lvenes ncgros. 
mulatos y 1nestizos de los hanios p<lpulares en el oriente de la ciu
dad. a través de las lîricas de las mUsicas de rap pero también en 
forma mâs general, han incorporad<.l la expresiôn Je ghetto para re
presentar los barrîos en donde ellos viven (Quintîn. op. cit.; p. l 9-2J 
y 31 ), siguiendo asî una tendencia con1ûn de un conjunto de movi
n1ienL<.>s transculturales juveniles. especialn1cnte de poblaciones 
negras. desde los afios 70 y 80 cumo el reg,~l'a y diferentes 1nodali
dades del hiJJ-hOJJ. Este fenômeno for1na parte de la ·globalizaciôn' 
en la construcci6n de nue vas identidades juveniles ·ne gras' a escala 
mundial: sin embarg<), no puede desconocerse que su utiliLaciôn en 
Cali es también una forma especffica y original de <lenuncia de sus 
precarias condiciones de vida. cornpartida tamhién pur la poblaciôn 
mestiza que reside en llls mismos barri<Js. En otr(JS términos, para 
los jôvenes de los barri<Js de Agua Blanca, el ,~J1elt<J es la forma 
con10 autorcferencian su cxclusîôn en la ciudad (Urrea y Quinlfn, 
2000: p. 82-85, 257, 264). 

(,Cabe preguntarse, entoni.:es, si estas n1ûltiples mediaci(lnes del uso 
de la palabra ghetto, a veces en contradicciôn con la ·realidad' es
tadfstica, no son signîficativas del arranque de un circulo vicioso 
peligrosll: p<lr una parte. un prllceso de encerrarniento cultural y ra
cial progresivo del segrnento rnâs desfavorecido de la poblacic)n 
negra y mulata de Cali. y por otra parte, en reacciôn a un tal proce
so. una tendencia de esta poblaci6n a <lesarrollar une cultura de au
toexclusiôn? Para Ctln1batir, C<ln la ar1nas <le la investigaci6n, esta 
perspectiva, estamos de acuerdo con la advertencîa que hace L. 
Wacquant, cuan<lo separa n1uy claramente las siruaciones en Fran
cia y en los Estados Unidos. con una frase que nos parece adccuar
se tan1bîén al contexto de Cali: '"No es de ghetto que se debe hablar 
sino, en orden de prioridad, de acceso al trabajo, al colcgio, a la vi
vîenda. o sea a las condiciones de una ciu<ladanîa efectiva" (Wa
cquant. 1992: pp. 28). Efectivan1ente son las preguntas sobre la 
ciu<ladanfa y la igualda<l <le oportunida<les las que hay que colocar, 
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a nuestr(l parecer. en el centro del dcbate actual Sllbre el lug:ar de 
Io . .., negros y mulatos en la socicdad 1nestiza colotnbiana. 
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Mapa 3. Distribuciôn de la poblaciôn por sector carto
grâfico segûn lugar de origen 

C:· . 
,,.. 

~;j_·-~·1 
è 1 

\. / 
J 

1 

• 

139 



Segmentaci6n K>Ciorocial y 
percepcl6n de discriminaciones en Cali: 
une encuesta sobre la poblaciôn afrocolomblana 
Olivie1 Barbary 

• . . 
Po~lac·1é>n J0!Jl 

• 

' "'' 

D.->.'<[CeiN119'-IJ (Jl1v1ei Pl'-'""&Oll\k."filart>.Jry 

140 



l>ESARROLLO y suc.Aln9 
MARZODE200l ~·., 

Mapa 4. Dominios 1 a 4 en los sectores de la cartografia 
DANE 1993 
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• Dominio 1 : barrios populares del oriente (comunas 6, 7.13.14.15, 16); 
el do1ninio agrupaba 150.875 hogares en J 993 (379r del total de Cali) 
y alrededor del 56o/c de los hogares afrocolombianos (estin1aci6n 
segûn lugares de origen). 
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• Dominio 2 : barrios de elase media del oriente (eomunas 11 y 12. norte 
de la cornuna 9): el dominio agrupa 43.584 hogares ( 11 o/c del total de 
Cali) y aproxin1adamente el 119' de los hogarcs afrocolo1nbiano:-.. 

• Dominio 3 : barrios populares de las laderas occidentale<; (comunas 
18 y 20): 29.189 hogares (7'7r del lolal de Cali) y m<is o menas el 6ck 
de los hogares afrocolombianos. 

• Do1ninio 4 banios residenciales del sur (:-.ur de la comuna 9. 
comunas 10. 17 y 19); el dorninio agrupa 78.229 hogares (209!- del 
total de Cali) y 12o/r de los hogares afrocolombianos. 

• Dominio 5: urhanizaei6n Desepaz (ubicada al este de la comuna 14): el 
dorninio agrupa un total de 8.949 viviendas repartidas en 8 
urbanizaciones. con una proporci6n importante de hogares 
afrocolombianos. 
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Mapa S. Dominio 1, % de manzanas en cada estrato en los 
sectores cartogrâficos del censo de 1993 
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• Estrato 11 : concentraci6n de hogares afrocolombianos alta, 
nive\ socioecon6mico bajo; 129r de 105 hogares del dominio y 31 'fr 

de los hogares afrocolombianos. 

• Estrato 12: concentraciôn de hogares afrocolombianos media .. 
nive] socioeconômico haj<>; l 77c de ){>S h{>gares y 239c de los 
hogares afrocolombianos. 

• Estrato 13: concentraciôn de hogares afi"ocolombianos baja. 
nivel socioecon6mico bajo; 299r de los hogarcs y 169r de los 
hogares afrocolombianos. 

• Estrato 14: concentraci6n de hogares afrocolombianos n1edia o 
alta. nive! socioeconômico medio-hajo o medio-aih>; 8C/t de i(>S 
hogares y 139'c de los hogares afrocolombianos. 

• Estrato 15: conccntraciôn de hogares afrocolo1nbianos baja. 
nive! socioecon6mico medio-bajo: 24lJc de los hogares y J3lk de 
los hogares afrocolombianos. 

• Estrato 16: concentraciôn de hogares afrocolombianos baja, 
nive\ socioeconômico medio-alto: 1 oc;c de los hogares y 49'c de los 
hogares afrocolombîanos. 



Cuadro 1 Distribuciôn de las respuestas a la pregunta étnica del censo segün lugares 
de nacimiento de las personas censadas en Coli30 

1 llJ,!ar <k 
Cali ( ·o,, pac Co.,. p;ic_ ( '"'- p.1c Clloco NorL del ()ln1' 01 r<" l niai 

naçtm1cnto: 
l\'ariflo Cauc·a Valk Cauc·a Cauc;i N<0riiio 

Rc,puc,ta: 

Sî ('kl 0.3 1 7 1 2 IA 2 6 1 ) 0.9 0.4 0; 
No ('XI 96.0 93.8 94. 7 94.6 93.0 94.6 94.9 95.7 95.4 
No re'ponde<°K) ) 7 4.5 4.1 4.0 4.4 4 1 4 2 J.9 4.1 
Total i'J.J 1110 100 1 no 100 100 1110 100 1111) 100 
Oh-'crvacionc' 882. 1 24 1.1 212 18 Xll5 22 764 I.'\ 01 X '" 272 57 X83 _l(1.84<J 166.143."\ 

Cuadro 2 Estimaciôn de poblaciones segün caracterizaciôn fenotipica 

( ar;içteri1açl<in dd cnc·uc,tador Kümcro de hog:11-,,, l\1lnw1<> tk rndil'iduo' 

Oh,er;acionc' % ( lh'c r~ ac· innc' % 

Hogarcs afrocolombiano' 106.085 29.8 460.87.1 29.7 
Hogarcs de eontrol 249.581 70.2 1 _()!)1_74_'\ 70.3 
Conjunro de Io:- hog,ue~ }~5 666 100 l_)_'i 2_(i 16 ]()I) 

rli~trihud1in de lu~ indh·iduos \cii;1ln l'llrlH"h•riial·iün fenntipica dd ent·11c~tador 12l 

l"arncteri1"c1t'>n <ld .:11c·u.:,1ador N<'.!!.l'<l ~1lll<Lt<I lll<lll_!l'l\:.L Mc"ll/o El lanco 011'0 Tnlal 

llo!!."'"' alroc·olo111fl1a1H» I'; 1 4 7 .') ''- 2 0.6 11.5 ().7 0.1 _1(),4 

Hog,ore' de con1rnl l'i;) 0 . .1 Il.~ 1.0 _l,'i.l (i.1.2 0,11 (19.6 

Conjunlo de "" hogare' (o/,) 14, 7 1 0,4 0.9 27 .9 46. l O.ll 100 
Oh>er\a~1on~s 191 126 1J.t_<J12 " 237 361.674 59(1,92~ }()} 1 _296.180 

(Co111i11iia! 



(('1n11ir111<1c1ân Cuadro !i 

Cuadro 2 Estimaci6n de poblaciones segUn caracterlzaciôn fenotipica 
l>islrihuriôn de le" individuos sci,:(1n nutu-c11r11l·tcri1.11l'i~\n del cnl·ucstado (.l) 

Auh•-c·;ir;u;1cri1,;id•'>n <lei cnc uc,la<lc• .'Vcgru y ,WtJrena y Cu11ela y 1'riguefla y Hlanca y (JtrtJ_,. 1i1tal 
u.,i111il. a.,imil. a.1·imif. a.<i•nil. a.1imil. T<'.,puc.•ra, 

Hog;irc' afrocolombiano> {'li) .l2.4 19.X X.2 3 ·'· j 4.5 2. () 29.X 
Ho~are' d~ control (Cf ,1 11.7 2.1 10.2 40.0 40.4 6.6 70.2 
CO!lJUrlto de "" hogares l 'li J 10.2 7 .4 9.6 38.0 29. 7 5.2 1 ()() 
Obo,cnacione, 36.146 26 .. 303 34 .. 021 135 .. 085 1 OS .. 641 18 -4 Ill 355.666 

f'ucnlc : ern;uc,la C"lllSE/IRD _1unio ]998 

11) [.'" ruü11cn" de ho~a1e' c ind111dl"" {ol"1'crv"cionc') "'Il cxpamlid<" pt>r h" l':Klorc•' de 11u1c,l1co .11 n•njunlo del t1111vcr'" de 1'1 c•ncuc-,W, "' 
dccil' .1.'i5.bhl> hog:11·e, y 1.552.1>1(> pcr><>lla,." '''" "l"'"i111ad;uuc111c cl 78'4· de la publac1<in tol;il de l;i dlt<lu<l. <jUC ·'" "'t1rna. 'cg1i11 proyecc·1011c·' 
dd rcn"' de <)_1 al lO de junio <le l'l9H. ,.Il l.'lH2.(XIO h;ihit;i111c'. 

(2) La <listributi6n c-orrc,pondc" la poblaciùn carac·tcntmla vhualmcntc por ],,, ''1i.·uc,tadurc' 7 022 pc""""' 'ol>rc un total li<' 8.250 induida' 
en la 1nuc,1ra. a M:a L'I 85';;- Lo< clato' c'1;\11 pondcradt" pur ]o, fac-tore' de cxp;m<i·.\n de la rnuc,lra 

(3) La d1,tribuci<În corre,pondc a lu p"blac1<În 4ue comcscü a la prcgunla abiertu 'obre 'li color de pic! (1.824 pcnona' 'obre ];i, 1880 de la 
'mucstra b1ogrâfica'. repre>cntali\'a de a pohluciérn de 18 aho< y mâs). En c'te cuad-o. la' re:-puestas ccxtualcs co1npleta,_ 4ue pueden <er con1ple
ja'> y conlexluali7ada'. han sido agrup.:<la' ~n :-e" <:alegoria>. Lo~ d,\lO' "'càn [Xrnder4(lo' por Io> factorc; de cxpan,i(>rl de la mue,tra 

'·'Rarh"ry y Rarn1rc'/ ( 1997 p. 7 ! 



Cuadro 3 Respuestas a las preguntas de percepciôn de la discriminaci6n, segUn 
caracteristicas fenotipicas y sexo de los encuestodos (diferencias 
significatives observadas) 

1. Respuestas afirmativas a la prci;:unh1. 't.Piensa ustl'd que en Cali exi~te di~•·rlminad<În en d lrabajo'!' 

Caraçten1ac1ôn por cl cncucstador: Negro .~ulato \1c,l1LO Blanco Total 
Génert> 

Honibrc' 
MujCfc'' 

Total 

No. Ob' {l l 

356 
470 
826 

" i2) 

76<< ++ 
82>> ++ 
7'> H 

No. Obs c 
" 

! 80 75 
251 77 
431 77 

!"o. Oh' '7 No_ Oh, " 
H 10< .19 148 59 < 
H 154 55 ,, 

~()2 (18 > 
H 258 '7 " 350 64 

2. Prnpnrdùn de l'Ul'Uestados que pien~an 11ue la di-.·rin1inut·itin profe~ional es fre•·uenle (pnr l'asi todos Io~ 
cmplcudorcs o una bucnn parlt· de clln.,J, enlrc Io~ l'll<'Ul'~tado~ que piensun tjll(' clla cxixte. 

C,1nKt,·111an6n ror cl c11cuc,1mior: 
Géncr<J 

Hon1bres 
Mujere~ 

To1ul 

Negro 

Nu_ Oil> llJ '~ {2) 

~9 << 
.<6 >> 

" 

Mulato 
'.\Io. Ob' 'J No_ 

129 2fi < 
190 J~ > 
319 " 

Mc,1i10 Hlanco 
Oh, <;; No. Ob' q. 

68 15 << * • 93 38 
1 ()J 45 >> + 152 J4 
171 3.l 24_"i " 

No_ Ob, 'k 

788 (13 < 

1077 
"' 7 

1865 67 

TDtul 
No. Ob, '3 

561 29 << 
830 -~7 >> 
l _\91 -·~ 

( Co1111111ia i 

! c 
'" "' < > ! "' "' 0 
r 
r 
0 .., ,,, 
0 .. 

.q 



!Conrmuanrin <1111dro .lJ 

Cuadro 3 Respuestas a las preguntas de percepciôn de la discriminaciôn, segûn 
caracterîsticas fenotipicas y sexo de los encuestados (diferencias 
significatives observadas) 

Carm:ll'l'llac·1ùn por d ~11c·uc,tador: l)L'C'l"l!ll1Jl'1Cl(in h:lC1'1 ]o, negro' IJi,l'riminal'i<'m ha<"ia ln' 111rhgc·na' 

Conlc~to llngarl'' afrn llogar<'' rnntr rot.11 Hogarl'' atro. Hog<ffL'' l'U!llf. Total 
No. r;;, 12) N<> 'J '\Io_ '{· No. <,; J\ o. '1; No. 'h 

Obs.1 IJ Oh, Ob, Obs Ob> übs 

En ]o, ho,pi1;iles y ceniro' de >alud 1 .504 ; ". 376 27" 880 J 1,0 1 504 29~* J76 21"" 1.880 27,4 

En "'l'uda' ;. colegio' .504 J4 376 32 880 3_,,6 504 28* J76 25' 1.880 27,4 
En " tran,porlc• __ 'i04 _l'l * * .176 -12"u 8811 J 7 _(, 504 2lJ' ~ J76 22" 1.88() 27,6 
En "" lrà1111te' uùmi111slru11''" __ 'i04 ,l! 1 .1711 2(1" 8811 Hl.O 504 2tJ~ 376 24' _880 28,0 
End l1aha.10 .. 'i0-1 5 7 •• .l 76 " 8811 ,'l_l,8 50-1 _18.' J76 l'i"' .881! J6,2 
l'or la polic·La 504 "' 176 50' .)!811 ,'i,l,2 'i04 _11• 37(1 2'J 880 .\2,2 
1:11 l'i h"rn" 504 l<J ,l 7fl " 880 18.8 .. 'i04 18' ~ _176 '" H80 17.0 

4. Rehpuestah alïnnali~as " 
,, prcgunt11 "'hrc la di.,crimina<·io'on ha da los nc~ros en ,, lrabajo 

Car.Lc'll'ruac·iùn por c·I cncuc,tador. ~cgro Mul;11n :vi,·,qi10 l31anco Tut al 

Género: J\'o. Oh, 11 l '.'i 121 No. ()b, ~i· Nn_ Ob, 'i :-Io_ Oh, 'i :-Io_ Oh., '!i-

Hombres 356 56 << 180 60 > ++ 104 -'0<<*~ 148 48 " 788 46 
Mujcrc' 470 63 >> 251 55 < ++ 154 46 >> 202 40 < ~ 1.077 46 
Total ~26 60 4.l 1 l7 H 258 40 350 4' . 1 865 46 

5. Rc~puc~ta~ afirmativas a la pregunta snhre la discriminaciOn haria ln~ negros pnr la pnlicia 

( ·,1 rac· le rL/ .Le' 1ùn por cl cncuc"~dur: Negro M11ln1" M,·,111n lllann1 lut.LI 

(icncro: No_ or" 11 J ',; (2) No_ oh, ''" Nu. or., 'i No. ot" ,. 
" N". Oh, "; 

Hombres _'\51> 5-1 180 611 > ++ 104 42 < • 14' 51 7'8 .'iO 
M11jl'rcs 470 54 25 1 '" " l_'i4 5.'i " 202 51 l 077 .'i 2 
Tot;il 826 '4 ' 4-' 1 5_'i ' 2_'i8 50 3 .'iO 51 1 865 51 

(Conriniiu) 
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