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Presentación

Juan Eduardo Coeymans Avaria 
Director Nacional

Instituto Nacional de Estadísticas  

Instituto Nacional de Estadísticas Chile

E n nombre del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), me compla-
ce presentar en este documento 
una síntesis de los resultados de la 
Primera Encuesta de Caracterización 
de la Población Afrodescendiente de la 
Región de Arica y Parinacota. 

Este trabajo constituye un es-
fuerzo institucional por dotar al país de datos de alto interés 
público acerca de una temática que no había sido visibilizada 
desde la producción estadística nacional, beneficiando así di-
rectamente a esta población, como también a quienes se han 
consagrado a generar conocimiento acerca de la población de 
la región perteneciente a esta etnia. 

Durante la realización de la encuesta, entre los meses de 
agosto y noviembre del 2013, un equipo compuesto por en-
cuestadores y supervisores de la región han visitado más de sie-
te mil hogares, logrando levantar información de 5.799 vivien-
das, lo que constituye un hito en cuanto al número de unidades 
observadas para un estudio regional  de estas características, al 
permitir obtener una muestra representativa a nivel regional y 
para la comuna de Arica. Adicionalmente, el INE ha dispuesto 
de los recursos profesionales en las áreas técnica, metodológi-
ca y operativa, adaptando las mejores experiencias de gestión y 
control de calidad a la realización de este proyecto. 

Agradecemos la gran disposición de la comunidad de 
afrodescendientes, quienes han sido partícipes de las distintas 
etapas del proyecto y han mostrado un enorme interés en in-
volucrarse en esta tarea, que tiene el valor adicional de ser la 
primera medición específica que realiza el INE sobre etnias en 
Chile. 

En particular, el presente documento da cuenta de aspec-
tos claves para comprender las distintas etapas involucradas en 
el proceso de esta encuesta, desde su diseño hasta los resul-
tados, transparentando la metodología y los criterios técnicos 
adoptados y dejando a disposición de los usuarios toda la infor-
mación pertinente para un adecuado uso de los datos.





INFORME DE RESULTADOS
ENCAFRO 2013
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intRodUcción

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene como misión obtener datos de alta cali-
dad para el desarrollo de políticas públicas y una mejor comprensión de los fenómenos sociales 
que se producen en nuestro país, entregando información confiable y accesible a sus usuarios. 
En el presente informe, el INE pone a disposición de sus usuarios los resultados de la Primera 
Encuesta de Caracterización de la Población Afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota 
(ENCAFRO), facilitando el conocimiento y la investigación de la población que se reconoce como 
Afrodescendiente en la región, e indagando respecto a sus principales características demográ-
ficas, económicas y culturales. 

Para la realización de esta encuesta, se han implementado los modelos de gestión y con-
trol de calidad de encuestas desarrollados por el INE para sus distintos productos, incorporando 
a este proyecto las mejores prácticas en lo que refiere a diseño, levantamiento y procesamiento 
de las encuestas, con el objetivo de obtener datos que reflejen de la forma más precisa posible la 
realidad de la población afrodescendiente en la región. 

Del mismo modo, atendiendo las necesidades de sus distintos usuarios, para el diseño de 
las distintas etapas de la encuesta el Instituto se ha vinculado con los principales actores a nivel 
nacional involucrados directamente en la temática afrodescendiente. Por una parte, han cola-
borado en la elaboración del proyecto las organizaciones de Afrodescendientes en la Región de 
Arica y Parinacota/1, quienes a través de mesas de trabajo realizadas en distintas oportunidades, 
han participado de las distintas etapas del proyecto. Del mismo modo, el diseño y, en particular, 
la definición de las preguntas y los criterios relacionados con la medición estadística en el ámbito 
de los pueblos originarios, han sido trabajados de forma coordinada con especialistas del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), quienes poseen una vasta experiencia en esta temá-
tica, permitiendo obtener una medición en línea con los estándares y recomendaciones que se 
practican a nivel internacional en la materia. 

El documento se estructura de la siguiente forma: En primer lugar, se presentan los antece-
dentes de contexto, incorporando referencias respecto a distintas instancias donde se aborda  la 
temática afrodescendiente, los enfoques conceptuales para su medición, para finalizar caracteri-
zando el método de autoreconocimiento de la población afrodescendientes.

En segundo lugar se ofrece una síntesis de las principales características del estudio. Se pre-
sentan los objetivos generales y específicos definidos, se describen los principales aspectos téc-
nicos, metodológicos y operativos aplicados durante la realización de la etapa de prueba piloto 
y se exponen los principales resultados y decisiones técnicas que de esta etapa se desprenden. 
Luego, se expone la estructura general del cuestionario y las variables principales incorporadas 
a la presente encuesta. Posteriormente, se presentan los aspectos más relevantes sobre la meto-
dología, considerando el diseño muestral, el marco y tamaño muestral, los factores de expansión 
y la entrevista basada en el informante idóneo. A continuación, se describen los resultados del 
trabajo de campo, para finalmente abordar el procesamiento, detallando las características del 
Sistema de Gestión Operativa de Hogares utilizado, los principales controles de calidad aplicados 
en la encuesta y el flujo que describe las etapas y actividades del levantamiento.

En el quinto apartado se presentan los principales resultados de la encuesta incorporando 
los indicadores de autoreconocimiento, sociodemográficos, socioeconómicos y culturales dando 
respuesta con esto a los objetivos del proyecto. Se concluye este informe presentando documen-
tación relevante en los anexos. 

1  Han participado: Alianza Afrochilena, Organización de Afrodescendientes Lumbanga, ONG Oro Negro, Organización Arica Negro, Colectivo de 
Mujeres Afrodescendientes Luanda, entre otras organizaciones.     
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2. ReSUMen eJecUtiVo

El presente documento constituye un informe de la ENCAFRO, incorporando una síntesis de 
sus principales aspectos, esto es, antecedentes de contexto y conceptuales para la realización del 
proyecto, el diseño del instrumento, aspectos metodológicos, trabajo de campo, procesamiento 
y principales resultados.

La encuesta fue ejecutada entre los meses de agosto y noviembre de 2013, en las comunas 
de Arica y Camarones ubicadas en la XV Región de Arica y Parinacota. El propósito fue estimar 
la cantidad de población que se reconoce como afrodescendiente, y alcanzar una caracterización 
socio-demográfica, socio-económica y cultural de esta población en la Región. La población ob-
jetivo corresponde a todas las personas que se reconocen Afrodescendientes o que habitan en 
hogares con presencia afrodescendiente en la Región  de Arica y Parinacota. 

Previa realización de la encuesta, se aplicó una prueba piloto con el objetivo de evaluar el 
contenido y la fluidez del cuestionario diseñado para caracterizar y estimar la población afro-
descendiente de la región. Como objetivo secundario se buscó evaluar la organización de activi-
dades desarrolladas durante el levantamiento y la ejecución del proyecto definitivo. El piloto se 
aplicó a una muestra por cuotas de acuerdo a criterios de tipo de estrato, tipo de cuestionario y 
reconocimiento como afrodescendiente en el mes de junio del 2013, resultados que luego fueron 
evaluados a través de metodologías cuantitativas y cualitativas que dieron forma al cuestionario 
definitivo, además de indicar algunas pautas operativas respecto al levantamiento.

El diseño muestral corresponde a un diseño bietápico, probabilístico y estratificado, según 
área geográfica, por tamaño de la población y concentración de Afrodescendientes, tanto en 
áreas urbanas como rurales. Por consiguiente, se diseña una muestra urbana de 3.864 viviendas 
para la comuna de Arica, mientras que para el área rural se aplicó un Censo de 2.238 viviendas 
en la comuna de Arica y 198 viviendas en la Comuna de Camarones, además de una muestra de 
183 viviendas en Arica y 87 viviendas en la Comuna de Camarones/2, con un tamaño muestral 
teórico de 6.570. 

En cuanto a la encuesta efectiva, durante el trabajo de campo se realizaron un total de 
7.345 visitas en terreno con un total de 5.799 encuestas logradas, que son incorporadas final-
mente en la base de datos de la encuesta. Esto implica una cobertura general de alrededor de 
88% sobre la muestra teórica. De las 1.546 viviendas no logradas, se observa que 188 corres-
ponden a viviendas con moradores ausentes; 1.194 son viviendas desocupadas; 112 fueron vi-
viendas que rechazaron la entrevistas; y 52 viviendas corresponden a otras razones de no logro. 
Con el fin de verificar la calidad de la información  para este proyecto se realizó un 43% de su-
pervisión del total de viviendas efectivas.

El plan de análisis de los datos contempla la presentación de 31 indicadores que buscan dar 
respuesta a los objetivos trazados en relación al proyecto. Tales indicadores han sido divididos 
según el módulo de la encuesta, presentándose indicadores de autoidentificación para las esti-
maciones de población y hogares con presencia afrodescendiente, indicadores demográficos que 
permiten una caracterización de la población; indicadores de vivienda, educación, trabajo y salud 
que dan cuenta de distintas dimensiones de caracterización de la población afrodescendiente. 

Los resultados indican una población estimada de 8.415 afrodescendientes equivalentes a 
un 4,7% del total de la población en la región. En términos de hogares se observa que existen 
3.317 hogares con al menos un miembro que se reconoce como afrodescendiente, lo que corres-
ponde a un 6,2% de los hogares de Arica y Parinacota. Por su parte, la composición sociodemo-
gráfica indica que la población afrodescendiente corresponde a 3.719 hombres y 4.696 mujeres 
equivalentes a un 44,2% y 55,8%, respectivamente. Respecto a su distribución según estrato, 
los resultados indican que la población afrodescendiente se ubica en un 89,2% en las zonas ur-
banas, equivalente a 7.503 personas y un 10,8% en zonas rurales correspondiente a 912 afro-
descendientes. Al momento de caracterizar culturalmente a la población residente en hogares 
con presencia afrodescendiente se observa un reconocimiento alto en un 55,9% la población, un 
reconocimiento medio de un 37,0% y un bajo reconocimiento de un 7,0%. Respecto a la parti-
cipación de prácticas culturales se evidencia que hay un 10,7% de alta participación, un 45,9% 
de participación media y una baja participación de un 43,4% de la población afrodescendiente. 

2  El total de viviendas a censar es sólo una estimación obtenida a través del Marco Muestral extraído del Informe del Diseño Muestral.   
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3. antecedenteS de conteXto

 

A modo de antecedentes, por un lado se incorpora una reseña respecto a las distintas ins-
tancias donde se ha propuesto el reconocimiento de la población afrodescendiente en el marco 
de la promoción de medidas contra el racismo o la discriminación racial, contexto en el cual sur-
ge esta encuesta y que es de gran importancia para la definición de políticas públicas que dismi-
nuyan las brechas de equidad entre los afrodescendientes y el resto de la población. Luego, se 
presentan los enfoques conceptuales para la identificación de los pueblos indígenas, diferencian-
do los conceptos de raza y etnia para denominar a esta población, las recomendaciones interna-
cionales en torno al tema, y el autoreconocimiento y la conformación de hogares con presencia 
afrodescendiente en base a este método. 

 � 3.1 LA AfrodEsCEndEnCIA En EL ContExto IntErnACIonAL 

La afrodescendencia guarda relación con la diáspora africana, esto es, los grupos de pobla-
ciones provenientes del continente africano que forzosamente fueron obligados a abandonar sus 
territorios originarios, principalmente como víctimas de la esclavitud que imperó hasta no hace 
mucho más de un siglo y que tuvo como consecuencia la presencia de africanos en distintas par-
tes del mundo, incluido Chile. De acuerdo a estudios elaborados por organismos tanto académi-
cos como internacionales, se considera que esta población se ve afectada por una situación de 
desventaja en relación a otros grupos sociales (Antón y Del Popolo, 2009). Esta situación ha sido 
recientemente reconocida por la comunidad internacional a través de distintas instancias donde 
esta temática ha adquirido un lugar central.

En el caso de Latinoamérica se han producido avances importantes en el reconocimiento de los 
afrodescendientes, motivado por la constitución de los afrodescendientes como movimientos capa-
ces de instalar sus demandas para la transformación de las condiciones que permiten el racismo y 
la discriminación estructural, facilitando de este modo el acceso a mejores condiciones de vida, pro-
moción de la igualdad y mayor participación en la toma de decisiones (Antón y Del Popolo, 2009). 

En ese contexto, en octubre del año 2000 se realizó en Chile el Seminario Regional de 
Expertos para América Latina y el Caribe sobre Medidas Económicas, Sociales y Jurídicas para 
Luchar contra el Racismo, con referencia especial a los Grupos Vulnerables en el que se recono-
ció la discriminación racial y étnica que sufren los pueblos indígenas y comunidades afrodescen-
dientes, y que se manifiesta tanto a nivel individual como colectivo. Como conclusión de este 
Seminario se recogen las mejores prácticas y se proponen las medidas más adecuadas contra la 
discriminación racial de la región, proponiendo un plan de acción para que los gobiernos, ins-
tituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, trabajen en 
conjunto contra la discriminación racial.

Tras la realización del Seminario Regional de Expertos, las redes de organizaciones sociales 
que trabajan en estas temáticas, se reunieron con delegaciones oficiales de Estados para cele-
brar la Conferencia Preparatoria de las Américas Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia. Esta reunión, auspiciada por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sirvió como foro regional para 
la preparación de la III Conferencia Mundial de la ONU contra el Racismo que se realizó el año 
2001 en Durban, Sudáfrica. 

La III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia es una instancia determinante en el proceso de reconocimien-
to de la población afrodescendiente. Este reconocimiento se realiza a través de una declaración 
donde se reconoce que los Afrodescendientes han enfrentado históricamente graves problemá-
ticas sociales como la esclavitud, discriminación y racismo. 

En esta conferencia se declara:

 “Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la 
discriminación racial, y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos” 

(Declaración de Durban, párrafo 34).

Del mismo modo existe un reconocimiento explícito de las consecuencias de estos prejui-
cios y discriminaciones y un compromiso por erradicar estas problemáticas que enfrenta la po-
blación afrodescendiente:



Ia  E
NC

UE
ST

A 
DE

 C
AR

AC
TE

RI
ZA

CI
ÓN

 D
E 

LA
 P

OB
LA

CI
ÓN

 A
FR

OD
ES

CE
ND

IE
NT

E 
/ R

EG
IÓ

N
 D

E 
AR

IC
A 

Y 
PA

R
IN

AC
O

TA

16

“Reconocemos que, en muchas partes del mundo, los africanos y los Afrodescendientes tie-
nen que hacer frente a obstáculos como resultado de prejuicios y discriminaciones sociales que 
prevalecen en las instituciones públicas y privadas y nos comprometemos a trabajar para erradi-
car todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa con que se 
enfrentan los africanos y los afrodescendientes”

(Declaración de Durban, párrafo 35)

Desde entonces, se instaura en el escenario tanto nacional como internacional la necesidad 
de seguir generando buenas y más efectivas prácticas para el combate de las brechas que afec-
tan a la población afrodescendiente, avanzando en el reconocimiento de su identidad, la parti-
cipación ciudadana y la garantía de los derechos colectivos. Por tales motivos se plantea como 
punto de partida la generación de estadísticas oficiales que coloquen a disposición de las autori-
dades, información confiable, oportuna y pertinente sobre la población Afrodescendiente (Antón 
y Del Popolo, 2009). Tomando en consideración lo anterior, se hace necesario abordar la discu-
sión en torno a los enfoques conceptuales y las formas de medición que se aplican para la iden-
tificación de la población afrodescendiente. 

 � 3.2 EnfoquEs ConCEPtuALEs PArA LA IdEntIfICACIón dE Los AfrodEsCEndIEntEs 

Cuando se alude a la identificación de la población afrodescendiente, y en general, a la aso-
ciación de las personas a cierta adscripción étnica, se hace necesario plantear una forma de re-
conocer a quienes se identifican como parte de la población señalada. En ese sentido, ha habido 
un proceso donde han incurrido distintas formas de observación del fenómeno. Se ha transitado 
desde el reconocimiento a través de las características físicas de los individuos, a una identifica-
ción que se sitúa en un plano del autoreconocimiento étnico. A continuación se revisa la trayec-
toria de estos conceptos. 

• 3.2.1 Raza y etnia
Se entiende como “raza” la división de grupos humanos que presentan características físi-

cas comunes y visibles, que son identificadas a simple vista. Con este concepto comúnmente se 
han determinado grupos poblacionales que comparten componentes genéticos distintos al resto 
de la población. Al enfocar el concepto de raza en las diferencias físicas, se concentra la atención 
en las diferencias de rasgos biológicos visibles entre las razas.

A partir de los últimos descubrimientos con respecto al genoma humano publicados por 
la American Anthropological Association, se ha demostrado que entre las poblaciones humanas 
desde un punto de vista biológico no existen grupos distintos. Lo que indica esta investigación es 
que las agrupaciones geográficas raciales convencionales se diferencian entre sí por sólo un 6% 
de sus genes, compartiendo el 94% de genes comunes/3. Por lo tanto, queda demostrado que 
la especie humana, en términos genéticos, no posee divisiones raciales sino que comparte en un 
porcentaje significativo los mismos rasgos biológicos. No obstante lo anterior, el racismo identi-
ficado como problemática para la población afrodescendiente tiene como factor fundamental la 
construcción de un concepto que denota diferencias sociales y desigualdades político-económi-
cas entre los pueblos. 

Si bien hasta comienzos del siglo XIX el término “raza” se utilizaba para referirse a pueblos, 
tribus o etnias, con la aparición del racismo científico y del darwinismo social se adopta el con-
cepto de “etnia”, por considerarse un término social y políticamente más correcto, eliminando los 
efectos perversos y peyorativos atribuidos al racismo (Wieviorka, 2003). 

El concepto de etnia define un grupo humano que comparte la misma cultura, historia y 
costumbres, donde sus miembros están unidos por una conciencia de identidad, discurso an-
tropológico y político que toma fuerza a finales del siglo XX, aludiendo al término de pueblo o 
comunidad. Este concepto refiere al  conjunto de rasgos culturales específicos de un grupo hu-
mano, es decir, de un grupo étnico, entendido como una comunidad que comparte una esencia 
común, a través de sus costumbres, territorio, creencias, cosmovisión, idiomas, dialectos y sím-
bolos propios (Antón, Del Pololo, 2009).

En este nuevo contexto, se abandona la noción de “negro” la cual contiene una carga se-
mántica asociada a lo racial, y se adopta la noción de “afrodescendiente”, que refiere a un en-
tramado cultural, con historia y prácticas que se reflejan en un sistema simbólico compartido por 
esta población (Rodríguez, 2004). Los afrodescendientes como grupo étnico refieren a todos los 

3  Ver declaración sobre la raza. http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm
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pueblos y las personas descendientes de la dispersión africana que, generalmente, han sido obli-
gados a abandonar su lugar de procedencia de origen y se encuentran actualmente viviendo en 
distintas partes del mundo. En el caso de América Latina y el Caribe se denomina afrodescen-
dientes a las diversas culturas negras o afroamericanas, descendientes de africanos que fueron 
traídos a América y comercializados como esclavos.

• 3.2.2 Afrodescendencia y autoreconocimiento 
Desde el punto de vista de la producción estadística, desde principios de la década de los 

90, las políticas públicas de los Estados nacionales que se declaran como multiétnicos o pluri-
culturales, comienzan a incorporar en sus instrumentos estadísticos CENSOS y encuestas de ho-
gares, variables de autoidentificación étnica para los pueblos y comunidades afrodescendientes. 
La problemática se inicia al momento de la identificación, ya que inmediatamente surge la dis-
tinción entre el reconocimiento en función de la condición racial de las personas (identificación 
fenotípica), o el reconocimiento por la condición étnica, esto es, a través de símbolos o criterios 
culturales y políticos. 

Desde entonces, en América Latina sólo existe evidencia sobre experiencias en relación a la 
población indígena con preguntas enfocadas a la adscripción de una lengua o identificación en 
asentamientos rurales (Antón, Del Pololo, 2009). 

Desde el punto de vista de los organismos internacionales y las recomendaciones que se 
realizan para las Rondas Censales, se considera como uno de los puntos fundamentales la medi-
ción de la etnicidad en los países. Al respecto, se señala la importancia de generar información 
desagregada por grupos étnicos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países, presen-
tando datos confiables y oportunos. En la misma línea se establecen algunos principios para la 
operacionalización y medición de los pueblos indígenas. 

Al respecto, el documento de Principios y Recomendaciones para los censos de población 
publicado por Naciones Unidas señala:

“… los pueblos indígenas de un país determinado son grupos sociales con una identidad 
que es distinta de la identidad social y cultural de la sociedad dominante de dicho país. Las pre-
guntas sobre la identidad indígena deberían atenerse al principio de la autoidentificación…La 
definición de la población indígena puede realizarse de muchas maneras, por ejemplo, median-
te una pregunta sobre el origen étnico (es decir, los antepasados) y/o la identidad indígena (…) 
Es importante señalar que no hay ningún término común para describir a la población indígena 
en los distintos países. Éstos suelen utilizar sus propios conceptos nacionales para identificar a la 
población indígena.

(Principios y Recomendaciones para los censos de población, párrafo 2165)

Respecto a la misma temática, la Conferencia de Estadísticos Europeos recomienda:

“…. Information on ethnicity should therefore always be based on the free self-declaration 
of a person, questionnaires should include an open question and interviewers should refrain 
from suggesting answers to the respondents/4”

(Conference of European Statisticians recommendations for the 2010 censuses of popula-
tion and housing, párrafo 425)

Se observa entonces cómo la recomendación principal en torno a la medición de la etnici-
dad se concentra en identificar a los pueblos indígenas a través de la incorporación de una pre-
gunta específica con ese fin, que permita que las personas encuestadas se auto-reconozcan 
como miembros de la población correspondiente. 

En este escenario, en Chile comienzan a surgir distintas organizaciones de afrodescendien-
tes que plantean la necesidad de incorporar el origen étnico afrodescendiente como pueblo ori-
ginario del país, relevando la necesidad de contar con estadísticas oficiales que den cuenta de, 
por un lado, una estimación del número de afrodescendientes que habitan en Chile, y, por otro, 
de sus condiciones  de vida a través de datos sociodemográficos, socioeconómicos y culturales.

Considerando esta necesidad, las organizaciones Afrodescendientes de la Región de 
Arica y Parinacota desarrollan actividades y promueven distintas instancias de debate y discu-
sión que se traducen en la realización de la ENCAFRO. El proyecto se formaliza a partir del 

4  “… La información sobre etnicidad debe siempre estar basada en una autodeclaración libre de la persona, los cuestionarios deben incluir una 
pregunta abierta y los encuestadores deben abstenerse de sugerir respuestas a los informantes” (traducción de los autores).
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Convenio Marco de Colaboración y Acta de Acuerdo para el Estudio respecto de la Situación de 
la Etnia Afrodescendiente, suscrito en diciembre del 2011 entre la Intendencia Regional de Arica 
y Parinacota, el Instituto Nacional de Estadísticas, y las ONGs “Alianza de Organizaciones de 
Afrodescendientes Región de Arica y Parinacota” y “Confraternidad de Familias y Agrupaciones 
Afrodescendientes Ariqueñas”. 

El estudio acordado tiene por objetivo alcanzar una estimación de la cantidad de personas 
que se reconocen como afrodescendientes, y recaba información sociodemográfica, socioeconó-
mica y sociocultural de alta relevancia para la comprensión de los fenómenos sociales relaciona-
dos con esta población. De este modo, el Instituto Nacional de Estadísticas contribuye generan-
do información tanto para complementar la visión sobre esta población en el país, como para la 
realización de investigaciones y estudios específicos que aborden esta temática.

En base a lo expuesto en los párrafos anteriores y en trabajo en conjunto con CELADE, se ha 
determinado que para que una persona afrodescendiente sea considerada como tal, debe existir 
un autoreconocimiento, es decir, que las mismas personas se reconozcan a sí mismas como per-
tenecientes a esta etnia. En el caso de la ENCAFRO, se precisa que el autoreconocimiento como 
afrodescendiente es una definición de orden subjetiva, y por lo tanto, no es necesariamente ba-
sada en rasgos fenotípicos. De esta forma, se contabilizan como personas Afrodescendientes to-
dos aquellos que se reconocen como tales al momento de aplicar la encuesta. 

Finalmente, cabe precisar que, para efectos de este estudio se tomó por una parte la po-
blación afrodescendiente entendiendo ésta como el total de personas que se reconocen como 
afrodescendientes, y además, se hará referencia a hogares con presencia afrodescendiente, en-
tendiendo aquellos como todo hogar donde exista al menos un miembro que se reconozca como 
afrodescendiente.
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4. caRacteRÍSticaS deL eStUdio

A continuación se presenta una síntesis con las principales características de las distintas 
etapas de realización de la ENCAFRO. En este apartado se detallan los objetivos propuestos para 
el estudio, el diseño y resultados obtenidos de la prueba piloto, las preguntas y módulos incorpo-
rados al cuestionario, la información sobre el diseño muestral y la metodología, los resultados del 
trabajo de campo y los componentes de la etapa de procesamiento y depuración de los datos.

 � 4.1 objEtIvos

A continuación se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la aplicación 
de la encuesta. 

Objetivo General

	 Caracterizar y estimar la población afrodescendiente en la Región de Arica y Parinacota.

Objetivos Específicos 

	 Estimar la cantidad de población que se reconoce como afrodescendiente en la Región 
de Arica y Parinacota.

	 Caracterizar socio-demográficamente a la población afrodescendiente en la Región de 
Arica y Parinacota.

	 Caracterizar socio-económicamente a la población afrodescendiente en la Región de 
Arica y Parinacota.

	 Caracterizar culturalmente la población afrodescendiente en la Región de Arica y 
Parinacota.

 � 4.2 PruEbA PILoto 

De acuerdo a los estándares de calidad requeridos para diseñar una encuesta, previa aplica-
ción de la misma se realizó una prueba piloto. El objetivo principal de la encuesta piloto fue eva-
luar el contenido y la fluidez del cuestionario diseñado para caracterizar y estimar la población 
afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota. Esto implica evaluar cada pregunta incluida 
en el cuestionario, analizar la lógica de los saltos, el orden en que se presentan las preguntas, y 
la comprensión de las mismas, tanto para los informantes como para encuestadores. Como ob-
jetivo secundario se buscó evaluar la organización de actividades desarrolladas durante el levan-
tamiento y la ejecución del proyecto definitivo.

De esta forma se pretende validar el instrumento y prever eventuales problemas en cuanto 
a la ejecución definitiva. Los aspectos a analizar son el manual de trabajo de campo, evaluación 
de las capacitaciones realizadas, evaluación de la estrategia de trabajo de campo, y por último, 
un análisis detallado del cuestionario en base a los resultados de la prueba piloto. 

El instrumento evaluado en la prueba piloto estuvo compuesto por 39 preguntas divididas 
en 6 módulos de caracterización, además del Registro de Personas en el Hogar compuesto por 
3 preguntas. Se probaron en terreno dos cuestionarios diferenciados por la manera en que se 
identificó a la población afrodescendiente:

Forma 1 Forma 2

P4. ¿Se considera 
afrodescendiente? 
(Moreno, Moreno 
de Azapa, Familia 
Morena, Negro, 
Zambo, Mulato)

1. Si
2. No
88. No Sabe
99. No 
Responde

P4. ¿Se 
considera…?

1. Afrodescendiente
2. Moreno de Azapa
3. Descendiente de       
Familia Morena
4. Negro
5. Mulato

6. Zambo
7. Moreno
8. Otro (Especifique)
9. Ninguna de las anteriores
88. No Sabe
99. No Responde



Ia  E
NC

UE
ST

A 
DE

 C
AR

AC
TE

RI
ZA

CI
ÓN

 D
E 

LA
 P

OB
LA

CI
ÓN

 A
FR

OD
ES

CE
ND

IE
NT

E 
/ R

EG
IÓ

N
 D

E 
AR

IC
A 

Y 
PA

R
IN

AC
O

TA

20

Este instrumento se aplicó sobre una muestra por cuotas definida a partir de tres criterios: 
primero, se aplicó a un grupo de informantes afrodescendientes/5 y un grupo de informantes que 
no se identifican como afrodescendientes; segundo, se consideró informantes tanto de zonas ur-
banas como rurales; y como tercer criterio, se consideró un número equivalente de informantes 
que respondan ambas  formas de cuestionario. El cuadro N°1 indica la distribución de la muestra 
definida para la fase piloto y el total de casos efectivos que se logró contactar.

En el operativo del levantamiento se seleccionaron cinco encuestadores encargados de le-
vantar los 138 casos efectivos. Se utilizó como criterio de selección de encuestadores la hete-
rogeneidad en sus niveles de experiencia y tramos etarios, lo que permite hacer una evaluación 
sobre la incidencia de los encuestadores en la aplicación del instrumento. Cada encuestador fue 
acompañado durante sus labores de terreno por un observador experto, quien estuvo a cargo de 
realizar un análisis acerca del desarrollo de la entrevista y los problemas que se suscitaron durante 
la ejecución, considerando el grado de comprensión de las preguntas por parte del encuestado y 
las posibles insuficiencias del instrumento para capturar las respuestas del informante.

El operativo de levantamiento se realizó entre los días 17 y 19 de Junio de 2013, en manza-
nas de la ciudad de Arica y en entidades rurales del Valle de Azapa, cumpliendo con la necesidad 
de obtener una muestra de población a nivel urbano y rural.

Luego, con el objetivo de evaluar el cuestionario, se planificaron actividades de análisis cua-
litativo y cuantitativo con el objetivo de dar cuenta de la experiencia y conocimiento adquiridos 
durante la aplicación de la encuesta piloto.

El resultado más relevante de estos análisis indica que al analizar ambos formatos de pre-
guntas de autoreconocimiento se observa que la forma 1 entrega una mayor facilidad de com-
prensión y aplicación por parte de los encuestadores. En el caso de la forma alternativa se han se-
ñalado dos problemas principales: En algunos casos la dificultad de aplicar la pregunta completa 
por la inmediata asociación a la población afrodescendiente que aparecía en la categoría 2 y la 
confusión en la categoría Moreno, dado que se confundía su acepción vinculada a la comunidad 
afrodescendiente, con su acepción más corriente que hace referencia a la cualidad o característi-
ca de la población general de ser moreno. 

El proceso completo de la fase piloto, desde su diseño, hasta su ejecución y análisis tuvo 
una duración de alrededor de dos meses, y culmina con la toma de acuerdos entre las partes in-
teresadas para definir el cuestionario definitivo. Con este hito se dio inicio a la segunda etapa 
del proyecto que comprende la elaboración del material a utilizar durante el levantamiento, los 
insumos y estrategias para implementar en la fase de procesamiento, la planificación relativa a 
los plazos y la identificación de los canales de retroalimentación entre las unidades y organismos 
que participan del proyecto.

 � 4.3 CuEstIonArIo 

En la siguiente tabla se presenta la estructura general del cuestionario, detallando cada uno 
de los módulos presentes en el instrumento, como también la descripción y número de pregun-
tas propuestas para cada sección.

5  Se contó con un listado de viviendas donde habitan personas afrodescendientes que fue provista por las organizaciones afrodescendientes 
de la región.

Distribución Muestra Casos efectivos

Tipo de Informante Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Afrodescendientes 21 49
Cuestionario 1 35

21 51
Cuestionario 1 36

Cuestionario 2 35 Cuestionario 2 36

No Afrodescendientes 9 21
Cuestionario 1 15

41 25
Cuestionario 1 33

Cuestionario 2 15 Cuestionario 2 33

Total 30 70 100 62 76 138

CUADRO N°1  DISTRIBUCIÓN MUESTRA Y CASOS EFECTIVOS ENCUESTA PILOTO
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Una de las preguntas de mayor relevancia en el cuestionario es la pregunta de autoiden-
tificación, incorporada en el Registro de Personas en el Hogar. Esta corresponde a una pre-
gunta filtro, en donde los entrevistados deben reconocerse a sí mismos o a un miembro de su 
hogar como afrodescendientes (Moreno de Azapa, Descendiente de familia moreno, Negro/a, 
Zambo/a o Mulato/a).

En el módulo cultura se realiza un trabajo exploratorio para caracterizar culturalmente a 
la población afrodescendiente, indagando en el reconocimiento, usos y participación de cier-
tas prácticas culturales. Este módulo es aplicado sólo a miembros del hogar de 15 años y más.

Se incluye en este apartado la percepción de identidad afrodescendiente, definiendo las tres 
principales características que el entrevistado considera que debe tener un afrodescendiente. En 
esta pregunta se considera la apariencia física, comidas que preparan, los bailes que practican, 
sus apellidos, la participación en carnavales o ceremonias religiosas, el territorio donde vive la 
persona, la utilización de medicina tradicional y vestimenta utilizada. 

Por su parte, las variables definidas como prácticas culturales de la población Afrodescendiente 
son las siguientes/6: 

	 Platos tradicionales: Se formulan dos preguntas referidas a cuatro platos específicos, 
indagando si son considerados como parte de la cultura afrodescendiente, y la fre-
cuencia con que la suelen comer. Los platos considerados en estas preguntas son 
Picante Mondongo,  Picante de Gallina,  Porotos con Arroz Graneado y Picarones.

	 Manifestaciones culturales y religiosas: Se refiere a manifestaciones culturales o reli-
giosas que los entrevistados reconocen como parte de la cultura Afrodescendiente en 
la Región y el nivel de participación en estas manifestaciones. Se consultan sobre la 
Celebración de la Cruz de Mayo, Fiesta de San Juan, Virgen Rosario de las Peñas, San 
Miguel de Azapa y Pascua de Negros.

	 Bailes tradicionales: Alude a bailes practicados en la zona y cuáles de éstos son reco-
nocidos por los Afrodescendientes como propios de su cultura, así como también si es 
que son practicados por los entrevistados. Los bailes consultados son Tumba Carnaval, 
Vals Peruano,  Caporales, y Baile de Morenos (Pituco).

Finalmente se hace una pregunta sobre participación en organizaciones de carácter social, cultu-
ral o religioso que promuevan o reivindiquen la cultura afrodescendiente. Es importante tener en cuen-

6  En este punto cabe señalar que la definición de las prácticas culturales incorporadas al instrumento es fruto de un trabajo conjunto entre las 
organizaciones afrodescendientes y el INE. Las organizaciones establecieron las prácticas más relevantes, que luego fueron trabajadas en sus 
aspectos metodológicos por los responsables del Instituto. 

Módulo Descripción Nro. de Preguntas

Registro de Personas  
en el Hogar

Consiste en un cuestionario sociodemográfico para individualizar a los 
integrantes del hogar, considerando parentesco, sexo, edad, nacionalidad, 
presencia del informante e identificación del informante idóneo.

7

Pregunta de 
Autoidentificación

Esta sección permite identificar si la persona se reconoce o no como 
afrodescendiente. La metodología es la autoidentificación, que significa 
que el propio encuestado se reconozca en esa condición.

1

Módulo 1. Hogar
Esta sección caracteriza las condiciones materiales de la vivienda ocupada 
por el Hogar, el tipo de vivienda, el acceso a servicios básicos como 
alcantarillado, electricidad, agua, basura y calefacción, como también 
cantidad de habitaciones y propiedad de la vivienda.

8

Módulo 2. Educación
En esta sección se pregunta por asistencia a establecimientos 
educacionales para los menores de 30 años, nivel de alfabetización y nivel 
educacional. En el caso de que la persona no asiste a un establecimiento 
educación se consulta por los motivos de inasistencia.

6

Módulo 3. Trabajo
En esta sección se realiza una descripción general de la Población en Edad 
de Trabajar, consultando por su ocupación, rama, condición laboral y 
sistema de pensiones.

6

Módulo 4. Salud
En la sección salud se pregunta sobre los niveles de discapacidad que 
tienen los Afrodescendientes, tratamiento de enfermedades, acceso a 
establecimientos de salud y financiamiento de su sistema de salud.

5

Módulo 5. Cultura

En esta sección se realiza una caracterización cultural de la etnia 
afrodescendiente, preguntándose por el reconocimiento y participación en 
manifestaciones culturales, religiosas, bailes, comidas y organizaciones 
propias de la etnia, así como también razones por las que se reconoce a un 
afrodescendiente.

8

Total de Preguntas 41

CUADRO N°2:  DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CUESTIONARIO
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ta que no sólo se alude a organizaciones que hagan esto de manera explícita, como por ejemplo la 
Confraternidad de Familias y Comunidades Afroariqueñas, sino también a organizaciones tradicionales 
que giren en torno a la cultura afrodescendiente, como puede ser la Cruz de Mayo.

 � 4.4 MEtodoLogíA

En lo que respecta a la metodología, el propósito fue elaborar un diseño muestral probabi-
lístico y representativo de la población a nivel regional - urbano y rural - en la provincia de Arica, 
para estimar las variables demográficas, socioeconómicas de contexto y culturales de acuerdo a 
los tópicos considerados en el cuestionario. A continuación se presenta el diseño muestral de la 
encuesta, el marco y tamaño muestral, factores de expansión y la metodología de entrevista ba-
sada en el informante idóneo. 

• 4.4.1 Diseño muestral 
El diseño muestral de la ENCAFRO es de carácter probabilístico y estratificado, según área 

geográfica, por tamaño poblacional y concentración de afrodescendientes, tanto en zonas urba-
nas como rurales. Corresponde a un diseño bietápico, estratificado y por conglomerado, donde 
sus unidades muestrales fueron seleccionadas a partir del Marco de manzanas (área urbana) y 
Marco de secciones (área rural).

Las unidades primarias de muestreo fueron seleccionadas con probabilidad proporcional al 
tamaño, respecto a la totalidad de viviendas, las cuales fueron seleccionadas sistemáticamente 
con igual probabilidad, correspondiendo a la unidad de selección de la muestra. Al interior de la 
vivienda se identifican hogares y personas que residen habitualmente en cada hogar.

La población objetivo corresponde a todas las personas que se reconocen afrodescendien-
tes y que residen en la Región de Arica y Parinacota. La periodicidad de la encuesta es descono-
cida debido a su carácter específico, mientras que los niveles de estimación son tolerables para 
las áreas región, y comuna de Arica, para la variable proporción de población afrodescendiente. 
Se debe especificar que no fueron consideradas en la muestra las comunas de Putre y General 
Lagos debido al bajo número de viviendas, la alta dispersión geográfica de éstas y la baja canti-
dad de personas afrodescendientes, característica que fue indicada por las organizaciones afro-
descendientes participantes.

• 4.4.2 Marco muestral
Para la construcción del marco muestral, el INE posee un marco de área geográfica que sir-

ve de base para la selección de viviendas, el cual se encuentra ordenado de forma jerárquica por 
una división político-administrativa agrupada en regiones, provincias y comunas. Al interior de 
las comunas se conforma una división censal denominada área urbana y rural, las cuales, depen-
diendo de la actividad económica predominante, dan origen a las entidades: Ciudad (CD) y Rural 
(R), para luego realizar la sub-división de manzanas censales o secciones, unidad geográfica más 
pequeña que corresponde a las unidades primarias de muestreo. 

Para el área rural, el marco de muestreo corresponde al generado a partir del Censo de 
Población y Vivienda del año 2002. Las unidades primarias de muestreo se denominan “seccio-
nes” y corresponden al área que puede recorrer un censista el día del censo. 

Con respecto al área urbana, el marco de muestreo es aquel generado a partir de cartogra-
fía digital actualizado al segundo semestre del año 2008. Las unidades primarias de muestreo 
se denominan “manzanas” y corresponden a delimitaciones geográficas fijas. Para la selección 
de las unidades de la muestra, se conformaron 5 estratos, a partir de interposición de la división 
a nivel comunal, división censal urbano- rural, y por prevalencia del fenómeno según las indica-
ciones de los expertos.

A continuación fueron definidos los estratos de muestreo, donde las unidades censales fue-
ron censadas, considerando las áreas con mayor prevalencia del fenómeno, mientras que en las 
áreas donde se desconoce la existencia geográfica de asentamiento de la población en cuestión, 
se realizó una muestra independiente en cada estrato. Esta estrategia se utilizó para optimizar el 
diseño muestral, asumiendo que la población afrodescendiente en la región es de un 2% apro-
ximado, siendo asignado 1 estrato en el área urbana y 4 estratos en áreas rurales. Además de la 
estratificación geográfica, las unidades muestrales del área urbana son estratificadas de acuer-
do a la cantidad de viviendas, para que en cada estrato sea seleccionada la misma cantidad de 
viviendas por manzana. En el cuadro N°3 se presenta cada estrato y el total de manzanas que lo 
componen.
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Desde el marco muestral prescrito se seleccionaron las unidades de muestreo de las dos pri-
meras etapas, las que fueron empadronadas y encuestadas. Estas unidades fueron definidas por: 
Unidad Primera Etapa correspondiendo a manzanas (área urbana) y Secciones (área rural); y por 
Unidad Segunda Etapa, las cuales corresponden a viviendas particulares ocupadas.

• 4.4.3 Tamaño muestral
Para calcular el tamaño de la muestra se simuló el comportamiento de las variables “propor-

ción de población afrodescendientes en la región”, en las unidades de la encuesta CASEN 2011. 
Se seleccionó esta base debido a que es la encuesta que selecciona más unidades muestrales en 
las comunas de la Provincia de Arica. 

La variable simulada, “proporción de población afrodescendientes en la región”, fue dife-
renciada de acuerdo al área, urbano o rural. Según los expertos, las personas auto-declaradas 
como afrodescendientes se ubican mayoritariamente en el valle de Azapa, razón por la cual se 
consideró que en el área rural se concentra alrededor de un 8% de la población auto-declarada 
como afrodescendiente, mientras que en el área urbana se concentra alrededor de un 1,5%. De 
esta forma se determina que la simulación población afrodescendientes para la región fuera de 
un 2% aproximadamente, determinando los parámetros que determinan el tamaño muestral. 

Adicionalmente, en el diseño muestral se consideró estratos donde sus unidades son 
Censadas, separando aquellas áreas en donde se aplica censo y muestreo, como se presenta en 

el cuadro N°4 del total de vi-
viendas encuestadas.

Para la distribución del 
total de viviendas según es-
trato de tamaño, se agrupan 
las manzanas en 5 grupos de 
tamaño, de acuerdo al marco 
de manzanas, cruzando esta 
información con las áreas ur-
banas de cada comuna, de 

modo que en cada comuna-área puede existir a lo más 5 grupos. Posteriormente, se cuenta el 
total de viviendas y de manzanas que contiene cada grupo de tamaño, según la información del 
Marco. Luego se asigna el total de viviendas y de manzanas a seleccionar en cada grupo de ta-
maño, de acuerdo a la proporción de viviendas que contiene el Marco en cada Estrato.

• 4.4.4 Factores de expansión 
El factor de expansión está constituido por el inverso de las probabilidades de selección de 

las unidades en la muestra. Sin embargo, para que el ponderador dé cuenta de las unidades de 
observación efectivas, se deben realizar tres ajustes. El primer ponderador que se calcula es el 
“factor de expansión teórico”, que corresponde al inverso de las probabilidades de selección, y 
es igual para todas las unidades que se encuentran en el interior de un mismo conglomerado. 
Por lo tanto, todas las viviendas seleccionadas al interior del área urbana de la comuna de Arica, 
respondieran o no la encuesta, representan la misma cantidad de viviendas de la población. El 
segundo ponderador es el “factor ajustado por no respuesta”, que corresponde al inverso de las 
probabilidades de selección corregido por la ausencia de respuesta, que se realiza para aquellas 
unidades que, siendo elegidas, el informante se rehúsa a contestar o éste no puede ser localiza-
do por diversos motivos.

Finalmente, se calcula el “Factor de expansión calibrado al total de la población”. Este ajuste 

Grupos

Total de viviendas 
en la manzana Marco Muestral

Mínimo Máximo Total Manzanas Total viviendas % del total de 
manzanas

% del total de 
viviendas

1 8 23 1.452 22.357 68,4% 43,2%

2 24 44 504 15.263 23,7% 29,5%

3 45 81 125 7.236 5,9% 14,0%

4 82 154 28 3.161 1,3% 6,1%

5 155 1.043 14 3.756 0,7% 7,3%

Total 2.123 51.773 100,0% 100,0%

Nombre Comuna Área CENSO Muestra

Arica
Urbana 3.864

Rural 2.238 183

Camarones Rural 198 87

Total 2.436 4.134

CUADRO N°3:  DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE VIVIENDAS Y MANZANAS DE ACUERDO A  
 ESTRATOS DE TAMAÑO

CUADRO N°4:   MUESTRA TEÓRICA    
 ÁREA RURAL Y URBANA
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busca corregir posibles fallas en la cobertura de subpoblaciones de interés y asegurar que el total 
de personas estimadas con la muestra alcance los stocks poblacionales, obtenidos de acuerdo a 
las proyecciones de población realizadas por el Departamento de Demografía del INE, contem-
plando la fecha del período de levantamiento.

En el caso de la ENCAFRO, existen estratos donde todas sus unidades fueron seleccionadas, 
en tal caso el factor de expansión para cada elemento es igual a 1, pues cada individuo se repre-
senta a sí mismo, ya que cada uno fue entrevistado.

Los factores de expansión incluidos en base de datos son los siguientes:

  F_hij_r1: Factor 1 calibrado a stock Regional: se utiliza para realizar estimaciones a ni-
vel regional.

  F_hij_Arica: Factor  calibrado a stock comunal: se utiliza para realizar estimaciones uti-
lizando la muestra correspondiente a la comuna de Arica.

  F_perc: Factor de expansión de percepción calibrado al total de personas residentes en 
hogares con presencia afrodescendiente. Se utiliza para ponderar los resultados de las 
variables de percepción cultural incorporadas en la encuesta.

  F_perc2: Factor de expansión de percepción calibrado al total de personas afrodescen-
dientes. . 

• 4.4.5 Informante Idóneo 
La metodología de respuesta utilizada en la encuesta es el informante idóneo, el cual co-

rresponde a un integrante del hogar que sea capaz de entregar información respecto a los otros 
miembros del hogar, sin necesidad de consultarles. Este informante no está asociado, necesa-
riamente, al jefe de hogar, sin embargo se debe cumplir con el requisito de tener 18 o más años 
de edad

Adicionalmente se debe considerar que no pueden ser informantes idóneos:  

	 Las personas que poseen alguna patología mental que les impida comprender las pre-
guntas, tales como Alzheimer, síndrome de Down, entre otras, o aquellas personas 
que tienen permanentemente alteradas sus capacidades debido a los efectos del alco-
holismo o drogadicción.

	 El servicio doméstico puertas adentro tampoco puede ser considerado informante idó-
neo aun cuando sí se registra como miembro del hogar, debido a que no se considera 
habilitado para entregar la información necesaria respecto al resto de los miembros del 
hogar.   

Una vez identificado el informante idóneo entre los miembros del hogar, esta persona es 
la responsable de responder la encuesta por el resto de los miembros del hogar que no puedan 
responder, dado que se encuentran ausentes, que no quieran responder por desinterés o cual-
quier otro motivo. En caso de existir más de un hogar en la vivienda se debe contar con un infor-
mante idóneo por cada uno de los hogares existentes en la vivienda, manteniendo los criterios 
antes mencionados. 

 � 4.5 trAbAjo dE CAMPo

A continuación se presenta un resumen de los resultados correspondiente al trabajo de 
campo, considerando el período de levantamiento, el equipo de trabajo involucrado, los princi-
pales resultados en cuanto a cobertura y no respuesta, y supervisión, para los distintos estratos 
en la región. 

• 4.5.1 Levantamiento 
El levantamiento de la información contempló un período de tres meses, comprendido des-

de el 5 de Agosto hasta el 5 de Noviembre. En esta actividad participaron 24 encuestadores y 5 
personas encargadas de la supervisión tanto en gabinete como en terreno. En la etapa de aná-
lisis y digitación participaron 18 analistas y 14 digitadores. La muestra teórica se conformó de la 
siguiente manera:
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En terreno, se visitaron 
un total de 7.345 viviendas, 
de las cuales fueron efectiva-
mente levantadas un total de 
5.799 viviendas (Ver cuadros 
N°6 y 7).  

En los cuadros presenta-
dos a continuación se obser-
va que de las 1.546 viviendas 
no logradas, 188 correspon-
den a viviendas con morado-
res ausentes; 1.194 son vi-
viendas desocupadas; 112 
fueron viviendas que recha-
zaron la entrevistas; y 52 vi-
viendas corresponden a otras 
razones de no logro (Ver cua-
dros N°8 y 9)

• 4.5.2 Supervisión 
La etapa de supervisión es imprescindible para evitar y minimizar los errores que se presen-

tan durante el levantamiento de la información, en este sentido la supervisión disminuye los ses-
gos que tienen que ver con el trabajo de los encuestadores en terreno y la relación establecida 
con el informante. 

Para los productos INE se establece un mínimo de 10% de supervisión del total de las vi-
viendas visitadas. Sin embargo, para este proyecto se logró un 43% de supervisión del total de 
viviendas efectivas (Ver cuadro N°10).

Comuna Área Censo Muestra Total

Arica 
Urbana 0 310 310

Rural 975 42 1.017

Camarones Rural 184 35 219

Total 1.159 387 1.546

NÚMERO DE VIVIENDAS  MORADORES AUSENTES 

  Comuna Área Censo Muestra Total

 Arica 
Urbana 0 93 93

Rural 16 0 16

Camarones Rural 63 16 79

Total 79 109 188

NÚMERO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS  

 Comuna Área Censo Muestra Total

 Arica 
Urbana 0 86 86

Rural 934 41 975

Camarones Rural 114 19 133

Total 1.048 146 1.194

NÚMERO DE VIVIENDAS RECHAZADAS  

  Comuna Área Censo Muestra Total

 Arica 
Urbana 0 101 101

Rural 11 0 11

Camarones Rural 0 0 0

Total 11 101 112

NÚMERO DE VIVIENDAS OTRAS RAZONES DE NO LOGRO  

 Comuna Área Censo Muestra Total

 Arica 
Urbana 0 30 30

Rural 14 1 15

Camarones Rural 7 0 7

Total 21 31 52

Comuna Área Censo Muestra Total

Arica 
Urbana 0 3.864 3.864

Rural 2.238 183 2.421

Camarones Rural 198 87 285

Total 2.436 4.134 6.570

Comuna Área Censo Muestra Total

Arica 
Urbana 0 3.864 3.864

Rural 2.913 183 3.096

Camarones Rural 298 87 385

Total 3.211 4.134 7.345

Comuna Área Censo Muestra Total

Arica 
Urbana 0 3.554 3.554

Rural 1.938 141 2.079

Camarones Rural 114 52 166

Total 2.052 3.747 5.799

CUADRO N°5:  MUESTRA TEÓRICA

CUADRO N°6:  NÚMERO DE VIVIENDAS VISITADAS

CUADRO N°7:  NÚMERO DE VIVIENDAS EFECTIVAMENTE  
 LEVANTADAS

CUADRO N°8:   NÚMERO DE VIVIENDAS NO LOGRADAS

CUADRO N°9   MOTIVOS DE VIVIENDAS NO LOGRADAS
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 � 4.6 ProCEsAMIEnto

En este apartado se describen las principales características del Sistema de Gestión Operativa 
de Hogares (SGOH), los criterios utilizados para la construcción de validadores, el flujo general de 
la encuesta y las decisiones asociadas al análisis que se realizó de los datos. 

• 4.6.1 Sistema de Gestión Operativa de Hogares y procedimiento de Análisis
En paralelo al trabajo de campo y la supervisión tanto de terreno como de gabinete, co-

mienza la etapa de digitación y procesamiento de los datos. Para ello se utiliza el SGOH, que es 
un sistema informático empleado para el seguimiento de la captura de información aplicado para 
todas las encuestas realizadas por el INE. Este sistema tiene como objetivo integrar una herra-
mienta de control de calidad de los datos, mantener un control exacto, preciso y oportuno de la 
carga de trabajo y gestión de los funcionarios que interactúan en las distintas etapas de una en-
cuesta, y constituye la plataforma para el ingreso de los datos.

Uno de los componentes fundamentales para el control del error no muestral dentro del 
SGOH es el sistema de requerimientos. Este sistema, conformado por una serie de reglas de vali-
dación, apunta a establecer un marco consistente en términos lógicos, al cual deben ajustarse los 

datos ingresados durante la fase de digitación. La validación se concentra en detectar los posibles 
errores de salto y de incompletitud que el supervisor no haya rectificado. Además, permite detec-
tar de manera inmediata algunos errores que puede cometer el digitador, siendo el más común 
ingresar un número que está fuera del rango de una pregunta. Una vez ingresada la totalidad de 
la información en el sistema se aplica una validación de segundo nivel, que aplica todas las reglas 
de validación existentes para comprobar la consistencia de la encuesta. En este caso, además de 
los posibles errores de salto, incompletitud o rango, se verifica la coherencia entre distintas pre-
guntas del cuestionario, además de otras situaciones posibles.

Sobre los resultados de las validaciones que se aplican sobre los datos, se integra el trabajo 
de Análisis. El analista se apoya en el sistema informático que entrega un informe donde se de-
tallan los errores, señalando la o las preguntas involucradas y el o los procedimientos correspon-
dientes para su corrección. A partir de este informe el analista aplicará los procedimientos, que 
pueden implicar la necesidad de volver a recoger una información en terreno o de realizar una 
corrección en gabinete de acuerdo a instrucciones provenientes de los resultados de terreno o 
verificación de valores válidos, que permita alcanzar los estándares de calidad exigidos por el sis-
tema de requerimientos. En caso de que no se detecten errores, la encuesta quedará validada y 
pasará al proceso de depuración para el correcto cierre de cada unidad de información.

La etapa de análisis corresponde al nivel más especializado en el control de calidad de la in-
formación, focalizado en las características lógicas y procedimentales de la encuesta. Durante la 
realización de su labor, en primer lugar, el analista debe someter todas las encuestas digitadas a 
un análisis visual, a objeto de verificar la coherencia de la información y la completitud de la en-
cuesta, la que, de no cumplir con las exigencias de estándares de calidad establecidos, se retorna 
a terreno para resolver con entrevista al informante su corrección. En segundo lugar, toda aque-
lla encuesta que se aprueba visualmente, se debe someter a una instancia de verificación de di-
gitación que consiste en comprobar que el valor registrado en la encuesta, corresponde al valor 
válido ingresado en la base de datos. Con el cumplimiento de esta labor, se reduce considerable-
mente la cantidad de errores que deben ser corregidos posteriormente, permitiendo agilizar el 
proceso que sigue la encuesta.

• 4.6.2 Flujo de las etapas de la encuesta 
A continuación, se presenta el flujo que identifica aquellas etapas y actividades que sigue 

la encuesta, donde se refuerza la calidad de los datos incorporados al producto estadístico de-
finitivo. 

Comuna Área Censo Muestra Total

Arica 
Urbana 0 1.583 1.583

Rural 761 60 821

Camarones Rural 80 34 114

Total 841 1.677 2.518

CUADRO N°10:  NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS SUPERVISADAS
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• 4.6.3 Plan de Análisis 
El propósito del Plan de Análisis es sistematizar los tabulados e indicadores que se despren-

den de la encuesta, para dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente en el proyecto. El 
Plan de Análisis es fundamental para planificar y coordinar el análisis que se realiza de los datos, 
mejorando sustantivamente la calidad de los resultados de la encuesta.

Las unidades de análisis seleccionadas para la ENCAFRO son hogares y personas; esto im-
plica que como resultados de la encuesta se infiere información referida a la unidad hogar, o 
bien, indicadores que permiten inferir datos sobre las personas que conformar los hogares en-
trevistados. 

Al considerar el hogar como unidad de análisis es fundamental la estimación de hogares 
con presencia afrodescendiente, los cuales se definen por rasgos de identidad y prácticas cultu-
rales propios de su etnia que se reproducen al interior de los hogares. Se considera que la cultu-
ra tiene un carácter compartido, por lo que la metodología de la ENCAFRO no sólo considera a 
los afrodescendientes como unidades individuales, sino que también reconoce hogares con pre-
sencia afrodescendiente, en la medida que están conformados por al menos una persona que 
se considera afrodescendiente. Entre los hogares con presencia afrodescendiente es pertinente 
considerar posibles diferencias derivadas del estrato en el cual se ubican los hogares, por lo que, 
sobre estos indicadores, se propone la clasificación según la variable tipo de estrato. Mientras 
que el análisis a nivel de personas considera dos variables de cruce fundamentales, los cuales co-
rresponden al tipo de estrato y sexo. 

Del mismo modo, se abordan aspectos relacionados con características individuales de las 
personas que se reconocen como afrodescendientes, evidenciando las características tanto de 
quienes se consideran afrodescendientes, como de quienes habitan en hogares donde hay pre-
sencia afrodescendiente. De este modo, se indaga acerca de quienes se reconocen como afro-
descendientes dando cuenta de distintos aspectos de su situación personal, en particular, ca-
racterísticas educativas, laborales, sanitarias. Luego, al momento de realizar la caracterización 
cultural se presentan los resultados considerando como población de referencia aquellas perso-
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nas que habitan en hogares donde al menos un miembro se reconoce como afrodescendiente. 
Esto implica que existe la posibilidad de realizar análisis distinguiendo entre quienes directamen-
te se reconocen como afrodescendientes y aquellos que asumen esta condición en tanto habitan 
un hogar con presencia afrodescendiente. 

Con respecto al análisis de los datos, éste se realiza en torno a un eje descriptivo, y se cons-
truye a partir de la prevalencia y a la distribución de los indicadores de acuerdo a los temas de 
caracterización medidos en el cuestionario.

5. ReSULtadoS/*

A continuación se presentan los resultados de la primera Encuesta de Caracterización de la 
Población Afrodescendiente aplicada en la Región de Arica y Parinacota.

En el primer apartado se exponen indicadores de autoidentificación, cuyo objetivo es esti-
mar la cantidad de población afrodescendiente, hogares con presencia afrodescendiente, y po-
blación residente en hogares con presencia afrodescendiente. En un segundo apartado se pre-
sentan los indicadores demográficos, que refieren a la distribución de hogares según estrato, 
estructura poblacional y nacionalidad. 

En el tercer apartado se detallan los resultados de los indicadores relacionados con la vivien-
da, considerando el índice de materialidad, acceso de agua potable y servicio sanitario, relevan-
do la distinción entre zonas urbanas y rurales. En el cuarto apartado se exponen los indicadores 
de educación, considerando los años de estudio de la población afrodescendiente y nivel edu-
cacional alcanzado, indicadores de asistencia a establecimientos educacionales, como también 
razones de no asistencia a estos establecimientos, diferenciado entre la población de 0 a 6 años 
y mayores de 7 años de edad.

El quinto apartado responde a los objetivos en relación a la caracterización socioeconómi-
ca de la población afrodescendiente de 15 años y más, construyendo indicadores laborales que 
describen la situación y características laborales de los ocupados, en este caso relevando la dis-
tribución de la población según sexo. Adicionalmente, se incluyen indicadores para la población 
desocupada, inactiva y los afiliados al sistema previsional de pensiones. 

En el sexto apartado se presentan indicadores relacionados con las condiciones de salud, 
características de la previsión de salud, como también, acceso y frecuencia en atención médica 
de la población afrodescendiente, permitiendo caracterizar a la población en su dimensión sani-
taria. Por último, en el séptimo apartado, se indaga en la caracterización cultural de la población 
afrodescendiente, presentando indicadores en relación al reconocimiento y consumo de platos 
típicos, manifestaciones culturales y bailes afrodescendientes, además de índices de reconoci-
miento y participación de prácticas culturales de la población afrodescendiente. Adicionalmente, 
se levantan indicadores sobre las categorías de identidad afrodescendiente y participación en or-
ganizaciones vinculadas a esta población. 

 � 5.1 IndICAdorEs dE AutoIdEntIfICACIón 

Uno de los resultados fundamentales de la encuesta es entregar una estimación acerca de la 
cantidad de población afrodescendiente en la región de Arica y Parinacota. Entre los indicadores 
que componen este módulo se encuentran aquellos que se relacionan con la pregunta de auto-
reconocimiento como afrodescendiente, estimando a nivel de hogares y personas, a quienes se 
reconocen como parte de esta población.

• 5.1.1 Estimación de población afrodescendiente
Los resultados indican que de un total de población estimada de 179.172 habitantes en la 

Región/7, un 4,7%, correspondiente a 8.415 personas, se reconocen como afrodescendientes.

7  Se debe considerar que la ponderación de las unidades muestrales se realiza en función de las proyecciones de población con base Censo 
2002.

* Nota Técnica: con motivo de la presentación de resultados se ha definido presentar las cifras redondeadas en sus categorías y totales, por lo 
que en algunos casos, por efecto del redondeo, las sumas no alcanzan el 100% esperado. 
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• 5.1.2 Estimación de hogares con presencia afrodescendiente
En cuanto al número de hogares con presencia afrodescendiente, se observa que de un to-

tal de 53.080 hogares estimados en la Región de Arica y Parinacota, un 6,2%, correspondiente 
a 3.317 hogares, tienen presencia afrodescendiente, esto es, aquellos donde reside al menos un 
miembro que se reconoce como afrodescendiente.

• 5.1.3 Estimación de población residente en hogares con presencia afrodescendiente
Por su parte, la población residente en hogares con presencia afrodescendiente, es decir, 

en donde vive al menos una persona que se reconoce como tal, corresponde a un 6,7% equiva-
lente a 12.018 personas. 

GRÁFICO N°1: Porcentaje de Población Afrodescendiente

0,6%

4,7%

94,7%

No sabe
No

Sí

Estimación de la población afrodescendiente Total de población estimada

8.415 179.172

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

N° de hogar sin presencia 
afrodescendiente

N° de hogar con presencia 
afrodescendiente N° total de hogares

49.763 3.317 53.080

ESTIMACIÓN DE HOGAR CON PRESENCIA AFRODESCENDIENTE

GRÁFICO N°2: Porcentaje de Hogares con Presencia Afrodescendiente

93,8% 6,2%
Hogar sin presencia
afrodescendiente

Hogar con presencia
afrodescendiente
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 � 5.2 IndICAdorEs dEMográfICos 

Se presentan indicadores demográficos a nivel de hogares y personas. Se generan resulta-
dos según la distribución de hogares y personas en estratos, la estructura poblacional y la distri-
bución de ésta según nacionalidad; desagregados según presencia de hogares y personas afro-
descendientes respectivamente.

• 5.2.1 Distribución de hogares según estrato
Como se indicó anteriormente, la estimación de hogares con presencia afrodescendiente 

es de 3.317 hogares, de los cuales un 87,9% se ubican en zonas urbanas y el 12,1% de los ho-
gares se ubican en áreas rurales en la región. Se observa además que tanto en las zonas urbanas 
y rurales, la presencia de hogares con presencia de al menos un afrodescendiente es de 6,2% y 
6,4%, respectivamente.

Estimación de la población 
afrodescendiente

Estimación población residente en hogares 
con presencia afrodescendiente

Total de población 
estimada 

8.415 12.018 179.172

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y RESIDENTE EN HOGARES 
CON PRESENCIA AFRODESCENDIENTE

GRÁFICO N°3: Porcentaje de Población Residente en Hogares
con Presencia Afrodescendiente

93,3%

Población residente 
en hogares sin presencia
afrodescendiente

Población residente
en hogares con presencia

afrodescendiente

6,7%

GRÁFICO N°4: Porcentaje de Hogares con Presencia Afrodescendiente
según Estrato

87,9% 12,1%Urbano Rural
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• 5.2.2 Distribución de población según estrato, sexo, tramo etario y nacionalidad
Ahora bien, al referirse a la distribución de la población afrodescendiente a nivel de estrato, 

se aprecia que un 89,2% de la población reside en áreas urbanas, mientras que el 10,8% de la 
población se encuentra ubicada en áreas rurales en la Región de Arica y Parinacota. 

Con respecto a la estructura por sexo de la población afrodescendiente se observa en el 
gráfico 6 que un 55,8% de las personas que se reconocen como afrodescendientes correspon-
den a mujeres, mientras que el 44,2% son hombres. 

Por su parte, los tramos etarios de la población estimada corresponden a un 27,1% de per-
sonas entre 15 a 29 años de edad; el 25,3% corresponde a recién nacidos hasta los 14 años de 
edad; el 17,6% son personas entre 30 a 44 años de edad; el 15,2% son personas entre 45 a 59 
años de edad; y el 14,9% de la población corresponde a personas de 60 y más años de edad. 

Al considerar la distribución según nacionalidad, se observa que el 93,2% de la población 
estimada afrodescendiente posee nacionalidad chilena, el 1,7% tiene doble nacionalidad (chilena 
y otra), y el 5,1% restante indican ser peruanos, bolivianos o personas con otras nacionalidades.

Hogares en áreas urbanas 2.917

Hogares en áreas rural 401

Total hogares estimados  3.317

NÚMERO DE HOGARES CON PRESENCIA 
AFRODESCENDIENTE

PORCENTAJE DE HOGARES CON PRESENCIA 
AFRODESCENDIENTE SEGÚN ESTRATO

Tipo de Hogar Urbano Rural

Hogares sin presencia 
afrodescendiente 93,8% 93,6%

Hogares con presencia 
afrodescendiente 6,2% 6,4%

GRÁFICO N°5: Porcentaje de Población
Afrodescendiente según Estrato

89,2% 10,8%
Urbano Rural

GRÁFICO N°6: Porcentaje de Población
Afrodescendiente según Sexo

55,8%44,2%
Hombre

Mujer

Afrodescendientes urbanos 7.503

Afrodescendientes rurales 912

Total hogares estimados  8.415

NÚMERO DE AFRODESCENDIENTES 
SEGÚN ESTRATO

Afrodescendientes Hombres 3.719

Afrodescendientes Mujeres 4.696

Total afrodescendientes 8.415

NÚMERO DE AFRODESCENDIENTES 
SEGÚN SEXO
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 � 5.3 IndICAdorEs dE vIvIEndA/8

En el presente apartado, se presentan indicadores acerca de las características de la estruc-
tura habitacional que ocupa el hogar con presencia afrodescendiente entrevistado. Se describen 
las características en su distribución absoluta y relativa. 

• 5.3.1 Índice de materialidad de la vivienda
El índice de materialidad corresponde a una combinación de las características de la vivien-

8  Cabe precisar que los indicadores de vivienda expuestos corresponden a la descripción de todas aquellas estructuras habitacionales donde 
residen los hogares con presencia afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota, por tanto el análisis que se realiza corresponde al 
total de hogares en la muestra.

GRÁFICO N°7: Porcentaje de Población
Afrodescendiente según tramos Etarios

27,1%

25,3%

17,6%

15,2%

14,9%

15 a 29 años
de edad

0 a 14 años
de edad

30 a 44 años
de edad

45 a 59 años
de edad

60 a más años de edad

GRÁFICO N°8: Porcentaje de Población
Afrodescendiente según Nacionalidad

93,2%

3,8%

1,7%

0,7%

0,6%

Chilena 

Peruana

Chilena y
otra 

Otra 

Boliviana

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN ESTRATO

Estrato Población estimada % Población estimada

Urbano 7.503 89,2%

Rural 912 10,8%

Total 8.415 100%

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN SEXO

Sexo Población estimada % Población estimada

Mujer 4.696 55,8%

Hombre 3.719 44,2%

Total 8.415 100%

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN TRAMOS ETARIOS

Tramo etario Población estimada % Población estimada

0 a 14 años de edad 2.130 25,3%

15 a 29 años de edad 2.279 27,1%

30 a 44 años de edad 1.479 17,6%

45 a 59 años de edad 1.275 15,2%

60 a más años de edad 1.252 14,9%

Total 8.415 100%

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN NACIONALIDAD

Nacionalidad Población estimada % Población estimada

Chilena 7.845 93,2%

Peruana 318 3,8%

Chilena y otra 142 1,7%

Otra 63 0,7%

Boliviana 48 0,6%

Total 8.415 100%

CUADRO N°11:  DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
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da en que se encuentran los hogares con presencia afrodescendiente de acuerdo a sus condi-
ciones materiales. Este índice se construye a partir de los materiales predominantes en muros 
exteriores, techo y piso, estableciendo las categorías de materialidad aceptable, recuperable o 
irrecuperable.

Se considera como aceptable una combinación de muros exteriores con hormigón arma-
do, albañilería, tabique forrado por ambas caras; con cubierta de techo de tejas o tejuela, losa 
de hormigón y Planchas metálicas; y piso de Parquet, piso flotantes, madera o similar, cerámica, 
flexit o similar y alfombra o cubrepiso. Luego se considera como recuperable aquella estructura 
habitacional donde se combina alguna de estas características con muros exteriores con tabique 
sin forro o adobe, barro , quincha, pirca u otro; cubierta de techo con fonolita o plancha de fiel-
tro embreado o paja, totora, coirón o caña; y piso de baldosa de cemento, radier o enchapado 
de cemento. Finalmente, se considera como irrecuperable aquella estructura que posee al menos 
una de las siguientes características: muros exteriores de material de desecho; cubierta de techo 
de material de desecho o sin cubierta de techo; o piso de tierra. 

Considerando la clasificación de las distintas materialidades de muros exteriores, techo y piso de 
las viviendas, se observan algunas distinciones entre viviendas ubicadas en zonas rurales o urbanas. 
En áreas rurales, las estimaciones indican que un 49,2% de las viviendas en donde habitan hogares 
con presencia afrodescendiente, conserva una materialidad aceptable; el 37,6% posee un índice de 
materialidad recuperable; mientras que el 13,1% de las viviendas mantiene una materialidad irrecu-
perable. 

Con respecto a los afrodescendiente ubicados en áreas urbanas el 65,8% de sus viviendas 
posee un índice de materialidad aceptable; el 33,2% manifiesta un índice de materialidad recu-
perable de sus viviendas; y sólo un 1,1% conserva una materialidad irrecuperable.

• 5.3.2 Acceso a agua potable
Al considerar el acceso a agua potable que poseen las viviendas de los hogares con presen-

cia afrodescendiente en las zonas urbanas, el 100% posee acceso a la red pública. En las zonas 
rurales el 51,2% de los hogares afrodescendiente accede al agua que proviene de la red pública; 
el 21,6% de los hogares posee pozo o noria; el 25,4% de los hogares accede al agua median-
te camiones aljibe; mientras que sólo el 1,8% de los hogares accede al agua por medio de ríos, 
vertientes, esteros, canales o lagos.

Urbano

Rural

Total

GRÁFICO N°9: Porcentaje de Viviendas con Presencia Afrodescendiente 
según Índice de Materialidad y Estrato

65,8%

49,2%

63,8%

33,2%

37,6%

33,7%

1,1%

13,1%

2,5%

Materialidad aceptable Materialidad recuperable Materialidad irrecuperable 

Materialidad
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Materialidad aceptable 1.919 65,8% 197 49,2% 2.116 63,8%

Materialidad recuperable 967 33,2% 151 37,6% 1.118 33,7%

Materialidad irrecuperable 31 1,1% 53 13,1% 83 2,5%

Total 2.917 100% 401 100% 3.317 100%

ÍNDICE DE MATERIALIDAD PARA VIVIENDAS CON PRESENCIA AFRODESCENDIENTE
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• 5.3.3 Acceso a servicio sanitario
El acceso a servicio sanitario se clasifica como adecuado o inadecuado dependiendo del es-

trato al cual se refiere. Para las zonas urbanas se considera adecuada una vivienda con conexión 
a sistema de evacuación por alcantarillado, mientras que en las zonas rurales, además del siste-
ma de evacuación por alcantarillado, se consideran adecuadas aquellas que están conectadas a 
cámara séptica.

Utilizando la clasificación antes descrita, el 99,6% de las viviendas ubicadas en zonas ur-
banas posee servicio sanitario adecuado. En las zonas rurales, el 65,7% de las viviendas en las 
que residen hogares con presencia afrodescendiente conserva un servicio sanitario adecuado y 
el 34,3% de las viviendas, tiene un acceso al servicio sanitario inadecuado. 

Acceso agua potable
Urbano Rural Total

N % N % N % 

Red Pública 2.917 100% 205 51,2% 3.122 94,1%

Pozo o Noria 0 0% 87 21,6% 87 2,6%

Camión Aljibe 0 0% 102 25,4% 102 3,1%

Río, vertiente, estero, canal, lago, etc. 0 0% 7 1,8% 7 0,2%

Total 2.917 100% 401 100% 3.317 100%

GRÁFICO N°10: Porcentaje de Viviendas con Presencia Afrodescendiente 
según Acceso a Agua Potable y Estrato

Urbano

Rural

Total

Red Pública Pozo o Noria Camión Aljibe Río, vertiente, estero, canal, lago, etc.

100%

51,2%

94,1%

21,6%

2,6%

25,4%

3,1%

1,8%

0,2%

99,6%

65,7%

95,5%

0,4%

34,3%

4,5%

Urbano

Rural

Total

Servicio adecuado Servicio inadecuado

GRAFICO N°11: Porcentaje de Viviendas con Presencia Afrodescendiente 
según Acceso a Servicio Sanitario adecuado, según Estrato

ACCESO AGUA POTABLE VIVIENDAS CON PRESENCIA AFRODESCENDIENTE
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 � 5.4 IndICAdorEs dE EduCACIón 

A continuación, se presentan indicadores acerca de las características educacionales de la 
población que habita en hogares con presencia afrodescendiente en la región. Entre éstos se cal-
cula el número de años de estudio, los niveles educacionales alcanzados, la tasa de asistencia a 
educación superior y razones de no asistencia para quienes no lo hacen.

• 5.4.1 Promedio de años de escolaridad
Los resultados en términos de años de escolaridad cursados por la población afrodescen-

diente indican que el promedio de años de escolaridad es de 9,05 años. Al observar la distri-
bución del promedio de años de escolaridad por sexo, se observa que las mujeres muestran un 
promedio de 9,46 y los hombres de 8,54. Ahora bien, al seleccionar a la población por sobre los 
25 años, se observa que el promedio de años de escolaridad se sitúa para la población afrodes-
cendiente en 11,43, con un promedio de 11,77 para las mujeres y un promedio de 10,96 para 
los hombres. 

Si se distribuyen los promedios de años de escolaridad según tramo etario, se observa que 
entre los 30 y los 44 años el promedio de años de escolaridad alcanza los 12,7 años, para los 
afrodescendientes entre 45 y 59 se ubica en los 11,6 años, para las personas entre 15 y 29 años 
es de 11,3 y para las personas de 60 años o más ésta se encuentra en 9,3 años.

Servicio Sanitario
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Servicio inadecuado 12 0,4% 137 34,3% 150 4,5%

Servicio adecuado 2.904 99,6% 263 65,7% 3.168 95,5%

Total 2.917 100% 401 100% 3.317 100%

Hombre Mujer Total

Promedio de Años de Escolaridad 8,5 9,5 9,1

Promedio de Años de Escolaridad mayores de 25 11,0 11,8 11,4

GRÁFICO N°12: Promedio de Años de Escolaridad de la Población
Afrodescendiente y de la Población Afrodescendiente mayor de 25 años
según Sexo. 

8,5
9,5 9,1

11,0
11,8 11,4

Hombre Mujer Total

Promedio de Años de Escolaridad Promedio de Años de Escolaridad mayores de 25 años

SERVICIO SANITARIO VIVIENDAS CON PRESENCIA AFRODESCENDIENTE

NUMERO PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD POR SEXO
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• 5.4.2 Distribución según nivel educacional alcanzado
Respecto a los niveles educacionales aprobados por la población afrodescendiente, se ob-

serva que un 3,3% de la población señala nunca haber asistido a un establecimiento educacio-
nal, y un 7,6% señala haber aprobado una categoría educacional pre-básica (sala cuna o jardín 
infantil, Kinder o pre-kinder o educación diferencial); un 26,4% de la población señala tener 
aprobada la enseñanza básica, primaria o preparatoria; un 40,5% alcanzó la educación secun-
daria (media científico humanista, humanidades, o bien la educación media técnico profesional, 
comercial, industrial o normalista) y un 22,2% alcanzó un nivel en la enseñanza terciaria (estu-
dios profesionales o de posgrado).

Tramos etario Promedio de años de escolaridad

15 a 29 años 11,3

30 a 44 años 12,7

45 a 59 años 11,6

60 años o más 9,3

GRÁFICO N°13: Promedio de Años de Escolaridad de la Población
Afrodescendiente según Tramo Etario

9,3

11,6

12,7
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GRAFICO 14: Población Afrodescendiente, según Nivel Educacional 
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NÚMERO PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD SEGÚN TRAMO ETARIO
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• 5.4.3 Estimación de asistencia bruta a la educación superior
La estimación de asistencia bruta a la educación superior hace referencia al porcentaje de 

población que asiste o asistió (como último nivel aprobado) a algunos de los niveles de educación 
superior en relación al total de población.

Entre los afrodescendientes, quienes asisten o asistieron a los tramos superiores de educa-
ción se ubican en torno al 22,2% de la población. Al distinguir por sexo se observa que el porcen-
taje de hombres es de 16,4% sobre el total de hombres afrodescendientes, mientras que para las 
mujeres es de un 26,9%. Luego, al considerar la proporción de hombres y mujeres que asisten o 
asistieron a la educación superior entre la población afrodescendiente se observa que las mujeres 
representan un 67,5% mientras los hombres representan un 32,5%. 

 � 5.5 IndICAdorEs LAborALEs 

Los indicadores laborales se enmarcan en función del objetivo de caracterizar socioeconó-
micamente a la población afrodescendiente, incluyendo indicadores de condición de actividad 
de la población ocupada, desocupada e inactiva. Es importante señalar que la totalidad  de los 
indicadores presentes en este apartado están referidos a la población afrodescendiente de 15 
años y más. 

Nivel educacional N estimado % estimado

Nunca asistió 277 3,3%

Educación pre-básica 638 7,6%

Educación primaria 2.220 26,4%

Educación secundaria 3.408 40,5%

Educación terciaria 1.872 22,2%

Total 8.415 100%

Asistencia bruta
Hombres Mujeres Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

No asiste o nunca asistió 3.110 83,6% 3.433 73,1% 6.543 77,8%

Asiste o asistió 609 16,4% 1.263 26,9% 1.872 22,2%

Total 3.719 100% 4.696 100% 8.415 100%

GRÁFICO N°15: Porcentaje de Asistencia Bruta a Educación Superior
según sexo

32,5%
67,5% Hombre

Mujer 

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL

ASISTENCIA BRUTA A EDUCACIÓN SUPERIOR POBLACION AFRODESCENDIENTE SEGÚN SEXO
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• 5.5.1 Indicador de ocupación/9

El indicador a continuación corresponde al porcentaje de ocupados sobre el total de la po-
blación en edad de trabajar. Entre las posibles condiciones laborales, se consideran ocupadas 
aquellas personas que se encuentran trabajando por ingreso, quienes tienen empleo pero no 
están trabajando (ocupados ausentes) y quienes trabajan para un familiar sin mediar un pago. 

Según la clasificación antes mencionada, el 47% de la población afrodescendiente de 15 
años y más se encuentra ocupada, porcentaje que corresponde a 2.954 personas residentes en 
la región. Al momento de desagregar por sexo, se observa que del total de ocupados afrodes-
cendientes un 46,8% son mujeres y un 53,2% corresponde a hombres.

• 5.5.2 Distribución de ocupados por categoría ocupacional
Con respecto al porcentaje de ocupados de la población afrodescendiente, la principal cate-

goría ocupacional son trabajadores asalariados con un 78,2% y en segundo lugar se encuentran 
los trabajadores por cuenta propia, con un 17,1%.

9  Este indicador se incorpora con fines analíticos y para su análisis se debe considerar que el empleo tiene un componente estacional,  por lo que 
se trata solo de un análisis referencial para el momento del tiempo en que se tomó la encuesta. En ningún caso este indicador es comparable 
con la medición oficial de empleo.

GRÁFICO N°16: Porcentaje de Ocupados Afrodescendiente según Sexo

Hombre

Mujer 53,2%
46,8%

Condición laboral actual 
Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Ocupado 1.573 58,7% 1.381 38,3% 2.954 47,0%

Desocupado 189 7,1% 255 7,1% 444 7,1%

Inactivo 917 34,2% 1.970 54,6% 2.887 45,9%

Total 2.678 100% 3.607 100% 6.285 100%

CONDICIÓN LABORAL POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN SEXO
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• 5.5.3 Afiliación al sistema de pensiones
De la población afrodescendiente ocupada el 83,6% se encuentra afiliado a algún sistema 

previsional de pensiones, lo que corresponde a 2.468 personas. Al analizarlo según sexo, se ob-
serva que de este total, un 54% corresponde a hombres y un 46% a mujeres afiliadas a algún 
sistema previsional de pensiones.

Categoría ocupacional N estimado % estimado

Trabajador/a Asalariado 2.309 78,2%

Trabajador/a de Servicio Doméstico 34 1,1%

Empleador/a, empresario/a o patrón 89 3,0%

Trabajador/a por cuenta propia o independiente 504 17,1%

Familiar no remunerado 19 0,6%

Total 2.954 100%

GRÁFICO N°17: Porcentaje de Ocupados Afrodescendientes según
Categoría Ocupacional  

78,2%

1,1% 3,0%

17,1%

0,6%

Trabajador/a Asalariado Trabajador/a de
Servicio

Doméstico

Empleador/a,
empresario o patrón

Trabajador/a porcuenta
propia o independiente.

Familiar no
remunerado

GRÁFICO N°18: Porcentaje de Afrodescendientes Afiliados al Sistema
Previsional según Sexo

Hombre

Mujer 54,0%46,0%

CATEGORÍA OCUPACIONAL POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
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• 5.5.4 Distribución de afiliación según tipo de sistema previsional
Sin bien la mayoría de la población afrodescendiente afiliada a algún sistema previsional de 

pensiones realiza sus cotizaciones previsionales, es importante mencionar que el 16,1% de la po-
blación no cotizó durante el mes pasado, al momento de realizar el estudio.

Entre la población afrodescendiente que cotizó en algún sistema previsional de pensiones 
durante el mes pasado, la mayoría cotizó en la AFP (Administradora de Fondos de Pensión) me-
diante la cotización obligatoria del trabajador dependiente (74,9%); el 4,9% cotizó en la AFP de 
forma voluntaria como trabajador independiente; y un 3,1% lo realiza mediante otro sistema.

 � 5.6 IndICAdorEs dE sALud 

Se presentan indicadores relacionados con condiciones de salud, las características de la 
previsión de salud y el acceso a atención médica de la población afrodescendiente. Con esto se 
caracteriza a la población en su dimensión sanitaria.

• 5.6.1 Índice de discapacidad
La discapacidad se considera en tanto la persona declara tener al menos una de las condi-

ciones de discapacidad de forma permanente entre las siguientes condiciones: dificultad física 
y/o de movilidad; mudez o dificultad en el habla; dificultad psíquica, mental o intelectual; sor-

Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Afiliado 1.334 84,8% 1.134 82,1% 2.468 83,6%

No afiliado 227 14,4% 242 17,6% 469 15,9%

No sabe 12 0,8% 5 0,3% 17 0,6%

No responde 0 0% 0 0% 0 0%

Total 1.573 100% 1.381 100% 2.954 100%

Sistema de previsión N estimado % estimado

Si AFP, cotización obligatoria del trabajador dependiente 1.848 74,9%

Si AFP, cotización voluntaria del trabajador independiente 120 4,9%

No está cotizando 398 16,1%

Otro sistema previsional 77 3,1%

No sabe 25 1%

No responde 0 0%

Total 2.468 100%

GRÁFICO N°19: Porcentaje de Afiliados al Sistema Previsional según
Sistema de Previsión

74,9%

16,1%

Si AFP, cotización obligatoria del
trabajador dependiente

Otro sistema previsional

3,1%

Si AFP, cotización
voluntaria del trabajador
independiente 

4,9%

No está cotizando
No sabe
1,0%

AFILIACIÓN A SISTEMA PREVISIONAL DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN SEXO

SISTEMA DE PREVISIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
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dera o dificultad auditiva incluso usando audífonos; ceguera o dificultad para ver incluso usan-
do lentes.

En consideración de lo anterior, el 13,3% de la población afrodescendiente declara tener al 
menos una de las condiciones de discapacidad permanente, porcentaje que corresponde a 1.120 
personas afrodescendientes. Al observar la distribución por sexo, el 48,1% corresponde a muje-
res y 51,9% a hombres afrodescendientes con discapacidad. Mientras que al observar la distri-
bución por estrato, se aprecia que de la población afrodescendiente que declara tener al menos 
una condición de discapacidad, en un 88,6% se encuentra ubicada en zonas urbanas y en un 
11,4% reside en zonas rurales.  

• 5.6.2 Distribución según tipo de sistema de salud
Al considerar la distribución de la población afrodescendiente entre los distintos tipos de sis-

tema previsional de salud, se observa que un 27,5% de la población afrodescendiente pertenece 
al sistema público FONASA grupo B; el 26,9% pertenece al sistema público FONASA grupo A; el 
12,1% de la población afrodescendiente integra el sistema público FONASA grupo D; el 11,1% 
de la población posee ISAPRE; el 8,2% pertenece al sistema público FONASA grupo C; mientras 
que el 6,6% de la población afrodescendiente declara pertenecer al sistema público FONASA, 
sin saber el grupo al cual pertenece.

Adicionalmente, cabe señalar que el 5,9% de la población afrodescendiente declara no per-
tenecer a ninguno de los sistemas previsionales de salud por los cuales se le consultó; el 0,6% de 
la población no sabe a qué sistema previsional de salud pertenece; el 0,5% integra el sistema de 
salud de las Fuerzas Armadas y de Orden; y por último, el 0,5% de la población afrodescendien-
te forma parte de otros sistemas previsionales de salud.

Condición
Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

No discapacitado 3.137 84,4% 4.157 88,5% 7.295 86,7%

Discapacitado 582 15,6% 539 11,5% 1.120 13,3%

Total 3.719 100% 4.696 100% 8.415 100%

Condición
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

No discapacitado 6.511 86,8% 784 86,0% 7.295 86,7%

Discapacitado 992 13,2% 128 14,0% 1.120 13,3%

Total 7.503 100% 912 100% 8.415 100%

GRÁFICO N°20: Porcentaje de Afrodescendientes con Discapacidad, según Sexo y Estrato

51,9%48,1%
88,6%

11,4%Urbano
Rural
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ÍNDICE DE DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE DISCAPACIDAD SEGÚN ESTRATO
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• 5.6.3 Acceso a la salud
Para medir el acceso a salud se establece un rango de tiempo referido a los últimos tres 

meses, periodo para el cual se consulta por el número de veces en que el entrevistado asistió a 
algún establecimiento de salud por atención médica general, consulta de urgencia, consulta de 
salud mental, consulta de alguna especialidad y consulta dental. Considerando estas categorías 
se presenta el número promedio de atenciones que recibieron los afrodescendientes durante los 
últimos tres meses.

Se observa un promedio de 0,53 atenciones en medicina general para la población afrodes-
cendiente, distribuidas en un 0,7 para las mujeres y un 0,32 para los hombres. El segundo tipo 
de atención más prevalente es la consulta de especialidad con 0,45 atenciones en los últimos tres 
meses, con 0,56 para las mujeres y 0,3 para los hombres. Luego figura la consulta de urgencia 
con 0,2 atenciones por afrodescendiente en los últimos tres meses, distribuidas en 0,26 para las 
mujeres y 0,14 para los hombres. Las consultas dentales alcanzan un promedio de 0,17 atencio-
nes en los últimos tres meses con 0,23 para las mujeres y 0,1 para los hombres. Finalmente se 
observa la atención en salud mental que indica un total de 0,03 atenciones para la población 
afrodescendiente.

Sistema previsional de salud N estimado % estimado

Sistema Público FONASA Grupo A 2.266 26,9%

Sistema Público FONASA Grupo B 2.315 27,5%

Sistema Público FONASA Grupo C 693 8,2%

Sistema Público FONASA Grupo D 1.017 12,1%

Sistema Público FONASA no sabe grupo 554 6,6%

FF.AA. y del Orden 41 0,5%

ISAPRE 936 11,1%

Ninguno (Particular) 500 5,9%

Otro sistema 39 0,5%

No sabe 54 0,6%

No responde 0 0,0%

Total 8.415 100,0%

GRÁFICO N°21: Porcentaje de Afrodescendientes según Sistema Previsional
de Salud
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SISTEMA DE PREVISIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
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• 5.6.4 Establecimiento de acceso a la salud
Respecto a los establecimientos donde se realiza la atención en salud, se observa que en un 

30,1% de los casos, ésta se realiza en una consulta, centro médico, clínica u hospital privado. Se 
observan diferencias dependiendo del estrato de la población. 

GRÁFICO N°22: Número de Veces que Asistió en los Últimos tres
Meses, Promedio Poblacional
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Medicina general
(N:2.126)

Consulta de urgencia
(N:926)

Consultas de salud
mental (N:129)

Consulta especialidad
(N: 1.736)

Consulta dental
(N: 872)

Hombre Mujer Total

Tipo de atención Hombres Mujeres Total N estimado

Medicina general 0,32 0,70 0,53 2.126

Consulta de urgencia 0,14 0,26 0,20 926

Consultas de salud mental 0,03 0,04 0,03 129

Consulta especialidad 0,30 0,56 0,45 1.736

Consulta dental 0,10 0,23 0,17 872

URBANO

GRÁFICO N°23: Porcentaje de Asistencia a Establecimientos de Salud
según Estrato
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NÚMERO DE VECES QUE ASISTIÓ EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, PROMEDIO POBLACIONAL
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 � 5.7 IndICAdorEs dE PráCtICAs CuLturALEs AfrodEsCEndIEntEs  

Uno de los objetivos principales del estudio es caracterizar culturalmente a la población 
afrodescendiente en la Región de Arica y Parinacota, considerando nivel de reconocimiento y 
participación para las distintas prácticas culturales, como también, indicadores de identidad y 
vinculación de la población con organizaciones afrodescendientes.

• 5.7.1 Percepción de identidad afrodescendiente
Cuando se interroga a la población afrodescendiente acerca de las principales característi-

cas que definen o distinguen a esta población mencionan en primer lugar, en un 59,7% de los 
casos, la apariencia física que tienen. La primera mención para un 12,1% de la población afro-
descendiente son los bailes que practican, un 11% que son los apellidos que se tiene y un 10,1% 
de la población indica que son las comidas que prepara en el hogar.

Primera mención N estimado % estimado

La apariencia física que tiene 5.465 59,7%

Las comidas que prepara en el hogar 924 10,1%

Los bailes que practica 1.107 12,1%

Los apellidos que tiene 1.004 11,0%

Que participa en carnavales y ceremonias religiosas 297 3,2%

El territorio donde vive 152 1,7%

Que utiliza medicina tradicional afrodescendiente 35 0,4%

La vestimenta que usa 69 0,7%

No sabe 48 0,5%

No responde 45 0,5%

Total 9.147 100%

Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Consultorio General (Municipal o SNSS) 1.592 26,7% 254 40,6% 1.846 28,0%

Hospital Público o del SNSS 1.734 29,1% 74 11,8% 1.808 27,4%

Consulta, centro médico, clínica u hospital 
privado 1.900 31,9% 84 13,4% 1.984 30,1%

Otro establecimiento de salud 738 12,4% 213 34,1% 951 14,4%

Total 5.964 100% 625 100% 6.589 100%

GRÁFICO N°24.1: Porcentaje de Primeras Menciones de Categorías de
Identidad Afrodescendiente
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ESTABLECIMIENTOS DE ACCESO A LA SALUD

PRIMERAS MENCIONES DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE
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De acuerdo a un análisis por sexo, se observa que para el 59% de las mujeres afrodescen-
dientes la característica que distingue o define a los afrodescendientes en primer lugar es su apa-
riencia física; un 12,7% identifican las comidas que preparan en el hogar; el 12,5% los bailes 
que practican; y un 10,1% considera que a través del apellido pueden identificar a una persona 
afrodescendiente. 

La identificación de una persona afrodescendiente según el 60,6% de los hombres es a 
través de la apariencia física; el 12% los identifica por los apellidos que poseen; 11,6% lo hace 
a través de los bailes que practican; y sólo un 6.9% identifica a las comidas que preparan en el 
hogar como categoría de identidad.

La primera mención de categoría de identidad declarada por la población de forma trans-
versal en  los distintos tramos de edad, es la apariencia física que tienen los afrodescendientes. 
En segundo lugar, las categorías de identidad destacadas, según tramo de edad es  un 14,2% los 
apellidos que tienen según la población entre 15 a 29 años; las comidas que preparan en el ho-
gar con un 12,9% de la población entre 30 a 44 años de edad; un 17,2% de las personas entre 
45 a 59 años declaran que identifica a un afrodescendiente por los bailes que practican; mien-
tras que el 12,6% de la población mayor de 60 años identifica los afrodescendiente por los ape-
llidos que poseen.   

Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

La apariencia física que tiene 2.485 60,6% 2.980 59,0% 5.465 59,7%

Las comidas que prepara en el hogar 282 6,9% 642 12,7% 924 10,1%

Los bailes que practica 474 11,6% 633 12,5% 1.107 12,1%

Los apellidos que tiene 493 12,0% 511 10,1% 1.004 11,0%

Que participa en carnavales y ceremonias 
religiosas 186 4,5% 112 2,2% 297 3,2%

El territorio donde vive 93 2,3% 59 1,2% 152 1,7%

Que utiliza medicina tradicional 
afrodescendiente 0 0% 35 0,7% 35 0,4%

La vestimenta que usa 8 0,2% 60 1,2% 69 0,7%

No sabe 48 1,2% 0 0% 48 0,5%

No responde 29 0,7% 16 0,3% 45 0,5%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%
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La apariencia física
que tiene

Las comidas que
prepara en el hogar
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Los apellidos
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GRÁFICO N°24.2: Porcentaje de Primeras Menciones de Categorías de Identidad
Afrodescendiente, según Sexo 

PRIMERAS MENCIONES DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE SEGÚN SEXO
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Al distribuir las categorías de identidad por estrato, la apariencia física sigue siendo deter-
minante a la hora de identificar una personas afrodescendiente, sin embargo, es mayormente re-
conocido por las personas que habitan en áreas urbanas con un porcentaje del 61%, a diferencia 
de áreas rurales en donde identifican esta categoría de identidad con un 48,9%.

La identificación de una persona afrodescendiente por medio de los apellidos, la comida 
que prepara en el hogar, y la participación en carnavales y ceremonias religiosas, se da con ma-
yor intensidad en las áreas rurales. 

Porcentaje
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9,0%
13,3% 14,2%
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68,3%
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8,0% 7,4%
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58,1%
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9,4%

4,6% 3,5%
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GRÁFICO N°24.3: Porcentaje de Primeras Menciones de Categorías de Identidad
Afrodescendiente, según Tramo Etario

Primera mención.
15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más

N estimado % N estimado % N estimado % N estimado % 

La apariencia física que tiene 1.381 55,7% 1.556 68,3% 1.284 58,1% 1.243 57,1%

Las comidas que prepara en el hogar 222 9,0% 295 12,9% 161 7,3% 247 11,3%

Los bailes que practica 331 13,3% 182 8,0% 380 17,2% 215 9,9%

Los apellidos que tiene 352 14,2% 168 7,4% 209 9,4% 275 12,6%

Que participa en carnavales y ceremonias religiosas 45 1,8% 37 1,6% 74 3,3% 141 6,5%

El territorio donde vive 96 3,9% 7 0,3% 19 0,9% 30 1,4%

Que utiliza medicina tradicional afrodescendiente 34 1,4% 0 0% 1 0,1% 0 0%

La vestimenta que usa 12 0,5% 34 1,5% 8 0,3% 15 0,7%

No sabe 0 0% 0 0% 48 2,2% 0 0%

No responde 4 0,2% 0 0% 29 1,3% 12 0,6%

Total 2.478 100% 2.279 100% 2.212 100% 2.178 100%

PRIMERAS MENCIONES DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE SEGÚN TRAMO ETARIO
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Ahora bien, al considerar el total de menciones sobre las características de identidad que 
distinguen a una persona afrodescendiente se observa que la apariencia física presenta el 25,3% 
de las menciones. La segunda mención con mayor prevalencia corresponde a los bailes que prac-
tica, luego los apellidos que tiene con un 16,7% de las menciones. En cuarto lugar figuran las 
comidas que prepara en el hogar con un 13,5% de las menciones. 

Primera mención
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

La apariencia física que tiene 5.001 61,0% 464 48,9% 5.465 59,7%

Las comidas que prepara en el hogar 792 9,7% 132 13,9% 924 10,1%

Los bailes que practica 1.044 12,7% 63 6,7% 1.107 12,1%

Los apellidos que tiene 866 10,6% 138 14,5% 1.004 11,0%

Que participa en carnavales y ceremonias religiosas 173 2,1% 124 13,1% 297 3,2%

El territorio donde vive 136 1,7% 17 1,8% 152 1,7%

Que utiliza medicina tradicional afrodescendiente 33 0,4% 3 0,3% 35 0,4%

La vestimenta que usa 62 0,8% 7 0,7% 69 0,7%

No sabe 48 0,6% 0 0% 48 0,5%

No responde 43 0,5% 1 0,1% 45 0,5%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

Urbano Rural

GRÁFICO N°24.4: Porcentaje de Primeras Menciones de Categorías de Identidad
Afrodescendiente, según Estrato
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PRIMERAS MENCIONES DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE SEGÚN ESTRATO
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En relación al análisis según sexo, del total de menciones sobre las características de iden-
tidad el 25,3% de los hombres alude a la apariencia física. La segunda mención con mayor pre-
valencia corresponde a los bailes que practican con un total de 17,5%, y los apellidos que tienen 
con un 17,0% de menciones. 

Según las mujeres, al considerar el total de menciones sobre las características de identidad 
a una persona afrodescendiente, se observa nuevamente en primera instancia que la apariencia 
física se manifiesta con el 25,2% de las menciones. La segunda mención con mayor prevalencia 
corresponde a los bailes que practican con un total de 20,5% de las menciones, mientras que 
los apellidos que poseen los afrodescendiente es un elemento de identificación para el 16,4% 
de la población.    

GRÁFICO N°25.1: Porcentaje de Menciones Totales de Categorías de
Identidad Afrodescendiente

25,3%

13,5%
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2,7%
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16,7%
Los apellidos que tiene

Que participa en carnavales
y ceremonias religiosas 

El territorio donde vive

Que utiliza medicina tradicional
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La vestimenta que usa

Los bailes que practica

Las comidas que prepara
en el hogar
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No sabe

No responde
1,0%

Menciones totales N estimado % estimado

La apariencia física que tiene 6.934 25,3%

Las comidas que prepara en el hogar 3.703 13,5%

Los bailes que practica 5.258 19,2%

Los apellidos que tiene 4.576 16,7%

Que participa en carnavales y ceremonias religiosas 3.102 11,3%

El territorio donde vive 1.476 5,4%

Que utiliza medicina tradicional afrodescendiente 915 3,3%

La vestimenta que usa 733 2,7%

No sabe 471 1,7%

No responde 273 1,0%

Total 27.441 100%

MENCIONES TOTALES DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE
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La primera mención, del total de menciones sobre las características de identidad a una per-
sona afrodescendiente es la apariencia física, y la segunda mención, con mayor prevalencia, co-
rresponde a los bailes que practican, tendencia presente en los cuatro tramos etarios.

MENCIONES TOTALES  DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE SEGÚN SEXO 

MENCIONES TOTALES
Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

La apariencia física que tiene 3.111 25,3% 3.823 25,2% 6.934 25,3%

Las comidas que prepara en el hogar 1.595 13,0% 2.108 13,9% 3.703 13,5%

Los bailes que practica 2.148 17,5% 3.110 20,5% 5.258 19,2%

Los apellidos que tiene 2.087 17,0% 2.489 16,4% 4.576 16,7%

Que participa en carnavales y ceremonias 
religiosas 1.340 10,9% 1.762 11,6% 3.102 11,3%

El territorio donde vive 908 7,4% 568 3,7% 1.476 5,4%

Que utiliza medicina tradicional 
afrodescendiente 351 2,9% 564 3,7% 915 3,3%

La vestimenta que usa 345 2,8% 388 2,6% 733 2,7%

No sabe 302 2,5% 168 1,1% 471 1,7%

No responde 107 0,9% 167 1,1% 273 1,0%

Total 12.294 100% 15.147 100% 27.441 100%
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GRÁFICO N°25.2: Porcentaje de Menciones Totales de Categorías de
Identidad Afrodescendiente, según Sexo 



Ia  E
NC

UE
ST

A 
DE

 C
AR

AC
TE

RI
ZA

CI
ÓN

 D
E 

LA
 P

OB
LA

CI
ÓN

 A
FR

OD
ES

CE
ND

IE
NT

E 
/ R

EG
IÓ

N
 D

E 
AR

IC
A 

Y 
PA

R
IN

AC
O

TA

50

Al considerar el total de menciones sobre las categorías de identidad según estrato, se vi-
sualiza que en las áreas urbanas se distingue a la población afrodescendiente principalmente por 
su apariencia física con un porcentaje del 25,7%, seguido por un 19,8% de la población que 
identifica a los bailes que practican. La tercera mención con mayor prevalencia corresponde a los 
apellidos que tienen con un total de 16,8% de menciones. 

En las áreas rurales se mantiene la apariencia física como primera mención, con un total del 
21,8% de menciones. La segunda mención con mayor presencia corresponde a 19,4% de men-
ciones sobre las comidas que preparan en el hogar, y en tercera instancia se alude a el apellido 
que tienen los afrodescendientes con un total de 15,8% de menciones. 

GRÁFICO N°25.3: Porcentaje de Menciones Totales de Categorías de Identidad Afrodescendiente,
según tramo Etario 

PORCENTAJE 15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más
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MENCIONES TOTALES  DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE SEGÚN TRAMO ETARIO 

Menciones totales 
15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más Total

N % N % N % N % N %

La apariencia física que tiene 1.791 24,1% 1.776 26,0% 1.713 25,8% 1.653 25,3% 6.934 25,3%

Las comidas que prepara en el 
hogar 802 10,8% 1.013 14,8% 843 12,7% 1.045 16,0% 3.703 13,5%

Los bailes que practica 1.392 18,7% 1.155 16,9% 1.377 20,7% 1.333 20,4% 5.258 19,2%

Los apellidos que tiene 1.268 17,1% 1.186 17,3% 989 14,9% 1.133 17,3% 4.576 16,7%

Que participa en carnavales y 
ceremonias religiosas 967 13,0% 829 12,1% 701 10,6% 606 9,3% 3.102 11,3%

El territorio donde vive 378 5,1% 427 6,2% 376 5,7% 294 4,5% 1.476 5,4%

Que utiliza medicina tradicional 
afrodescendiente 332 4,5% 200 2,9% 179 2,7% 204 3,1% 915 3,3%

La vestimenta que usa 342 4,6% 164 2,4% 79 1,2% 148 2,3% 733 2,7%

No sabe 69 0,9% 55 0,8% 265 4,0% 81 1,2% 471 1,7%

No responde 92 1,2% 32 0,5% 114 1,7% 36 0,6% 273 1,0%

Total 7.435 100,0% 6.837 100,0% 6.636 100,0% 6.533 100,0% 27.441 100,0%
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• 5.7.2 Reconocimiento de platos típicos  
Respecto al nivel de reconocimiento de los platos típicos como parte de la cultura afrodes-

cendientes, se observa que un 82,5% de los hombres reconoce el picante mondongo como plato 
típico de la cultura afrodescendiente; el 67,1% reconoce el picante de gallina; el 58% reconoce 
los picarones; y el 52,2% de los hombres reconoce los porotos con arroz graneado como plato 
típico de la cultura. 

Al igual que los hombres, la mayoría de las mujeres reconoce el picante mondongo como 
uno de los platos típicos de la cultura afrodescendiente con un porcentaje del 74,8%; el 60% re-
conoce los porotos con arroz graneado; el 59,1% reconoce el picante de gallina, mientras que el 
56,7% de las mujeres considera que los picarones son un plato típico de la población.  

GRÁFICO N°25.4: Porcentaje de Menciones Totales de Categorías de Identidad
Afrodescendiente, según Estrato
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practica
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ceremonias religiosas

Otro Ns/Nr

URBANO RURALPORCENTAJE

MENCIONES TOTALES
Urbano Rural Total

N % N % N %

La apariencia física que tiene 6.314 25,7% 620 21,8% 6.934 25,3%

Las comidas que prepara en 
el hogar 3.150 12,8% 553 19,4% 3.703 13,5%

Los bailes que practica 4.868 19,8% 390 13,7% 5.258 19,2%

Los apellidos que tiene 4.126 16,8% 450 15,8% 4.576 16,7%

Que participa en carnavales y 
ceremonias religiosas 2.756 11,2% 347 12,2% 3.102 11,3%

El territorio donde vive 1.224 5% 252 8,8% 1.476 5,4%

Que utiliza medicina 
tradicional afrodescendiente 798 3,2% 117 4,1% 915 3,3%

La vestimenta que usa 698 2,8% 35 1,2% 733 2,7%

No sabe 398 1,6% 72 2,5% 471 1,7%

No responde 261 1,1% 12 0,4% 273 1,1%

Total 24.593 100% 2.848 100% 27.441 100%

MENCIONES TOTALES  DE CATEGORÍAS DE IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE 
SEGÚN ESTRATO
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Se visualiza que en áreas rurales existe mayor nivel de reconocimiento del picante mondon-
go, picante de gallina, porotos con arroz graneado y picarones, como plato típico de la cultura 
afrodescendiente en relación a las áreas urbanas.   

GRÁFICO N°26.1: Porcentaje de Reconocimiento Platos Típicos 
Afrodescendiente según Sexo

82,5%

67,1%

52,2%
58,0%

74,8%

59,1% 60,0% 56,7%

78,3%

62,7%
56,5% 57,3%

Picante Mondongo Picante de Gallina Porotos con 
Arroz Graneado

Picarones

HOMBRES MUJERES TOTAL

RECONOCIMIENTO DE PLATOS TÍPICOS
Hombre Mujer Total

N % N % N %

Picante Mondongo

Sí 3.380 82,5% 3.779 74,8% 7.160 78,3%

No 296 7,2% 323 6,4% 619 6,80%

No sabe 419 10,2% 945 18,7% 1.365 14,9%

No responde 2 0% 1 0% 3 0%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Picante de Gallina

Sí 2.749 67,1% 2.985 59,1% 5.734 62,7%

No 740 18,1% 1.322 26,2% 2.062 22,5%

No sabe 609 14,9% 742 14,7% 1.351 14,8%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Porotos con arroz Graneado

Sí 2.139 52,2% 3.032 60% 5.170 56,5%

No 1.431 34,9% 1.093 21,7% 2.524 27,6%

No sabe 527 12,9% 924 18,3% 1.451 15,9%

No responde 2 0% 0 0% 2 0%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Picarones

Sí 2.375 58% 2.864 56,7% 5.240 57,3%

No 1.057 25,8% 1.366 27,1% 2.424 26,5%

No sabe 665 16,2% 819 16,2% 1.484 16,2%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

RECONOCIMIENTO DE PLATOS TÍPICOS AFRODESCENDIENTES SEGÚN SEXO
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• 5.7.3 Consumo de platos típicos  
Ahora bien, el consumo de los platos típicos de la población afrodescendiente se presenta a 

través de la frecuencia en el consumo, distribuido por sexo. Entre los platos típicos se encuentra 
el picante mondongo, que es uno de los platos consumidos en algunas ocasiones principalmente 
por los hombres, aludido en un 44,8%, mientras que un 36,5% de las mujeres no lo come nun-
ca. Por otra parte, los porotos con arroz graneado es uno de los platos típicos consumidos habi-
tualmente tanto por hombres como mujeres, mientras que los platos típicos consumidos sólo en 
algunas ocasiones mayormente por los afrodescendientes son el ají de gallina (50,0% de las mu-
jeres y 50,8% de los hombres) y los picarones (54,5% de las mujeres y 56,1% de los hombres).

GRÁFICO N°26.2: Porcentaje de Reconocimiento de Platos Típicos 
Afrodescendiente según Estrato 

Sí 
Picante Mondongo

Sí
Picante de Gallina

Sí Porotos con 
Arroz Graneado

Sí
Picarones

URBANO RURAL TOTAL
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RECONOCIMIENTO DE PLATOS TÍPICOS
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Picante Mondongo

Sí 6.352 77,5% 807 85% 7.160 78,3%

No 541 6,6% 78 8,3% 619 6,8%

No sabe 1.304 15,9% 60 6,3% 1.365 14,9%

No responde 0 0% 3 0,3% 3 0%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

Picante de Gallina

Sí 5.003 61% 731 76,9% 5.734 62,7%

No 1.870 22,8% 192 20,3% 2.062 22,5%

No sabe 1.324 16,2% 27 2,8% 1.351 14,8%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

Porotos con arroz Graneado

Sí 4.484 54,7% 686 72,3% 5.170 56,5%

No 2.298 28,0% 226 23,8% 2.524 27,6%

No sabe 1.416 17,3% 35 3,7% 1.451 15,9%

No responde 0 0% 2 0,2% 2 0%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

Picarones

Sí 4.537 55,3% 703 74,1% 5.240 57,3%

No 2.230 27,2% 193 20,3% 2.424 26,5%

No sabe 1.431 17,5% 53 5,6% 1.484 16,2%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

RECONOCIMIENTO DE PLATOS TÍPICOS AFRODESCENDIENTES SEGÚN ESTRATO
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Se aprecia que la población rural consume los platos típicos con mayor frecuencia que la 
población urbana. Con respecto al picante mondongo, la población rural declara en un 50,9% 
consumir en algunas ocasiones este plato, mientras que los residentes de áreas urbanas decla-
ran en un 38% consumirlo sólo en algunas ocasiones. El ají de gallina es consumido en algunas 
ocasiones tanto por los afrodescendientes urbanos y rurales. Mientras que los porotos con arroz 
graneado y los picarones son consumidos habitualmente por la población rural, y la población 
urbana los consume sólo en algunas ocasiones.

GRÁFICO N°27.1: Porcentaje de Consumo de Platos Tipicos Afrodescendientes según 
Frecuencia y Sexo
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CONSUMO DE PLATOS TÍPICOS
Hombre Mujer Total

N % N % N %

Picante Mondongo

No lo come nunca 928 22,6% 1.843 36,5% 2.770 30,3%

Lo come en algunas ocasiones 1.834 44,8% 1.768 35,0% 3.602 39,4%

Lo come habitualmente 1.336 32,6% 1.439 28,5% 2.775 30,3%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Picante de Gallina

No lo come nunca 842 20,5% 1.156 22,9% 1.998 21,8%

Lo come en algunas ocasiones 2.082 50,8% 2.524 50,0% 4.606 50,4%

Lo come habitualmente 1.174 28,6% 1.370 27,1% 2.543 27,8%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Porotos con arroz 
graneado

No lo come nunca 701 17,1% 1.418 28,1% 2.119 23,2%

Lo come en algunas ocasiones 1.712 41,8% 1.664 33,0% 3.376 36,9%

Lo come habitualmente 1.685 41,1% 1.968 39,0% 3.653 39,9%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Picarones

No lo come nunca 662 16,2% 599 11,9% 1.261 13,8%

Lo come en algunas ocasiones 2.300 56,1% 2.753 54,5% 5.052 55,2%

Lo come habitualmente 1.136 27,7% 1.697 33,6% 2.833 31,0%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

CONSUMO DE PLATOS TÍPICOS AFRODESCENDIENTES SEGÚN FRECUENCIA Y SEXO 
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• 5.7.4 Reconocimiento de manifestaciones culturales   
Entre las manifestaciones culturales reconocidas por los afrodescendientes como parte de 

su cultura, están principalmente la Pascua de los Negros con un 94,5% y San Miguel de Azapa 
reconocido por 83,1% de la población. Luego se encuentra la Celebración de la Cruz de Mayo 
con un 62,1% de reconocimiento; la Fiesta de San Juan con un 52,5% y la Virgen Rosario de las 
Peñas con un reconocimiento del 50%. 

GRÁFICO N°27.2: Porcentaje de Consumo de Platos Tipicos Afrodescendientes según Frecuencia 
y Estrato

Picante Mondongo Picante de Gallina Porotos con arroz graneado Picarones

URBANO RURAL TOTAL
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CONSUMO DE PLATOS TÍPICOS
Urbano Rural Total

N % N % N %

Picante 
Mondongo

No lo come nunca 2.612 31,9% 158 16,7% 2.770 30,3%

Lo come en algunas ocasiones 3.119 38% 483 50,9% 3.602 39,4%

Lo come habitualmente 2.467 30,1% 308 32,4% 2.775 30,3%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

Picante de Gallina

No lo come nunca 1.917 23,4% 80 8,5% 1.998 21,8%

Lo come en algunas ocasiones 4.119 50,2% 487 51,3% 4.606 50,4%

Lo come habitualmente 2.162 26,4% 382 40,2% 2.543 27,8%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

Porotos
con arroz 
graneado

No lo come nunca 1.942 23,7% 177 18,6% 2.119 23,2%

Lo come en algunas ocasiones 3.127 38,1% 249 26,2% 3.376 36,9%

Lo come habitualmente 3.129 38,2% 524 55,2% 3.653 39,9%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

Picarones

No lo come nunca 1.149 14,0% 112 11,8% 1.261 13,8%

Lo come en algunas ocasiones 4.723 57,6% 329 34,7% 5.052 55,2%

Lo come habitualmente 2.326 28,4% 508 53,5% 2.833 31,0%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

CONSUMO DE PLATOS TÍPICOS AFRODESCENDIENTES SEGÚN FRECUENCIA Y ESTRATO
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En la distribución por estrato, se visualiza que el nivel de reconocimiento de la Celebración 
de la Cruz de Mayo, la Fiesta de San Juan y de la Virgen Rosario de las Peñas es mayor en la po-
blación que habita en áreas rurales. El nivel de reconocimiento de las manifestaciones de San 
Miguel de Azapa y Pascua de Negros es mayor en ambos estratos, distinguiendo un nivel de re-
conocimiento mayor al 80%.  

GRÁFICO N°28.1: Porcentaje de Reconocimiento de Manifestaciones 
Culturales Afrodescendiente según Sexo

HOMBRE MUJER TOTAL

60,8%

53,2% 50,7%

85,1%

94,4%

63,2%

51,9% 49,4%

81,4%

94,6%

Celebración de la
Cruz de Mayo

Fiesta de San
Juan

Virgen Rosario de
las Peñas

San Miguel de
Azapa

Pascua de Negros

62,1%

52,5% 50,0%

83,1%

94,5%

MANIFESTACIONES CULTURALES
Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Celebración de la Cruz de Mayo

Sí 2.490 60,8% 3.189 63,2% 5.679 62,1%

No 929 22,7% 1.075 21,3% 2.004 21,9%

No sabe 658 16,0% 740 14,7% 1.398 15,3%

No responde 22 0,5% 45 0,9% 66 0,7%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Fiesta de San Juan

Sí 2.180 53,2% 2.621 51,9% 4.800 52,5%

No 1.153 28,1% 1.210 24% 2.362 25,8%

No sabe 744 18,2% 1.178 23,3% 1.922 21%

No responde 22 0,50% 40 0,8% 62 0,7%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Virgen Rosario de las Peñas

Sí 2.076 50,7% 2.495 49,4% 4.571 50%

No 1.359 33,2% 1.648 32,6% 3.007 32,9%

No sabe 641 15,6% 866 17,2% 1.508 16,5%

No responde 22 0,5% 40 0,8% 62 0,7%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

San Miguel de Azapa

Sí 3.487 85,1% 4.111 81,4% 7.598 83,1%

No 339 8,3% 441 8,7% 780 8,5%

No sabe 250 6,1% 457 9% 707 7,7%

No responde 22 0,5% 40 0,8% 62 0,7%

Total 4098 100% 5.049 100% 9.147 100%

Pascua de Negros

Sí 3.868 94,4% 4.776 94,6% 8.644 94,5%

No 23 0,6% 95 1,9% 118 1,3%

No sabe 185 4,5% 138 2,7% 323 3,5%

No responde 22 0,5% 40 0,8% 62 0,7%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

RECONOCIMIENTO DE MANIFESTACIONES CULTURALES AFRODESCENDIENTES SEGÚN SEXO 
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• 5.7.5 Participación en manifestaciones culturales   
Respecto a la participación de los afrodescendiente en manifestaciones culturales se ob-

serva que el 62,7% de la población afrodescendiente nunca ha participado en la fiesta de San 
Juan; en la celebración de la Virgen Rosario de las Peñas y San Miguel de Azapa tienen un nivel 
de participación media, debido a que la población afrodescendiente afirma que alguna vez parti-
cipó de estas celebraciones; y por último, se visualiza que existe baja participación en la Cruz de 
Mayo y en la Pascua de Negros, debido a que más del 40% de la población afirma nunca parti-
cipó en esta manifestación.

GRÁFICO N°28.2: Porcentaje de Reconocimiento de Manifestaciones 
Culturales Afrodescendiente según Estrato

URBANO RURAL TOTAL

Celebración de la
Cruz de Mayo

Fiesta de San
Juan

Virgen Rosario de
las Peñas

San Miguel de
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49,9%
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94,3%91,5%

74,9% 75,4%

88,3%
95,8%

62,1%

52,5% 50,0%

83,1%

94,5%

MANIFESTACIONES CULTURALES
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

 Celebración de la Cruz de Mayo

Sí 4.810 58,7% 869 91,5% 5.679 62,1%

No 1.932 23,6% 72 7,6% 2.004 21,9%

No sabe 1.389 16,9% 9 0,9% 1.398 15,3%

No responde 66 0,8% 0 0,0% 66 0,7%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

 Fiesta de San Juan

Sí 4.089 49,9% 711 74,9% 4.800 52,5%

No 2.196 26,8% 166 17,5% 2.362 25,8%

No sabe 1.850 22,6% 72 7,6% 1.922 21,0%

No responde 62 0,8% 0 0,0% 62 0,7%
Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

 Virgen Rosario de las Peñas

Sí 3.855 47,0% 716 75,4% 4.571 50,0%

No 2.867 35,0% 139 14,7% 3.007 32,9%

No sabe 1.414 17,2% 94 9,9% 1.508 16,5%

No responde 62 0,8% 0 0,0% 62 0,7%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

San Miguel de Azapa

Sí 6.759 82,5% 839 88,3% 7.598 83,1%

No 695 8,5% 86 9,0% 780 8,5%

No sabe 682 8,3% 25 2,6% 707 7,7%

No responde 62 0,8% 0 0,0% 62 0,7%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

 Pascua de Negros

Sí 7.734 94,3% 910 95,8% 8.644 94,5%

No 88 1,1% 30 3,2% 118 1,3%

No sabe 313 3,8% 10 1,0% 323 3,5%

No responde 62 0,8% 0 0,0% 62 0,7%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

RECONOCIMIENTO DE MANIFESTACIONES CULTURALES AFRODESCENDIENTES SEGÚN ESTRATO 
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Al distribuir la participación de los afrodescendiente en manifestaciones culturales por es-
trato, se observa que La Cruz de Mayo es la celebración donde el 68% de la población afrodes-
cendiente en áreas rurales participa casi siempre, mientras que el 47,4% de la población urbana 
declara nunca participar. El 67,3% de la población urbana nunca participa de la fiesta de San 
Juan, mientras que el 42,6% de la población rural declara haber participado alguna vez. En las 
celebraciones de la Virgen Rosario de las Peñas, San Miguel de Azapa y Pascua de los Negros 
participa mayormente la población rural que la población urbana.
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 Cruz de Mayo Fiesta de San Juan Virgen Rosario de las Peñas San Miguel de Azapa Pascua de Negros

Hombre Mujer Total

GRÁFICO N° 29.1: Porcentaje de Participación de Manifestaciones Culturales Afrodescendientes
según frecuencia, Sexo y Estrato.

PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIONES CULTURALES
Hombre Mujer Total

Recuento
% del N de la 

columna
Recuento

% del N de la 
columna

Recuento
% del N de la 

columna

 Cruz de Mayo

Nunca ha participado 1.744 42,6% 2.269 44,9% 4.013 43,9%

Ha participado en ella alguna vez 1.496 36,5% 1.902 37,7% 3.398 37,2%

Casi siempre participa de ella 857 20,9% 878 17,4% 1.735 19,0%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

Fiesta de San Juan

Nunca ha participado 2.496 60,9% 3.239 64,2% 5.735 62,7%

Ha participado en ella alguna vez 1.189 29,0% 1.277 25,3% 2.466 27,0%

Casi siempre participa de ella 413 10,1% 533 10,5% 945 10,3%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

Virgen Rosario de las Peñas

Nunca ha participado 1.374 33,5% 1.870 37,0% 3.244 35,5%

Ha participado en ella alguna vez 1.253 30,6% 2.169 43,0% 3.422 37,4%

Casi siempre participa de ella 1.470 35,9% 1.010 20,0% 2.480 27,1%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

San Miguel de Azapa

Nunca ha participado 1.366 33,3% 1.962 38,9% 3.329 36,4%

Ha participado en ella alguna vez 1.779 43,4% 2.167 42,9% 3.945 43,1%

Casi siempre participa de ella 953 23,3% 920 18,2% 1.873 20,5%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

Pascua de Negros

Nunca ha participado 1.696 41,4% 2.052 40,6% 3.748 41,0%

Ha participado en ella alguna vez 1.168 28,5% 1.450 28,7% 2.617 28,6%

Casi siempre participa de ella 1.234 30,1% 1.547 30,6% 2.781 30,4%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

 PARTICIPACIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES AFRODESCENDIENTES SEGÚN FRECUENCIA Y SEXO
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• 5.7.6 Reconocimiento de bailes afrodescendientes    
Entre los bailes afrodescendientes reconocidos por la población como parte de su cultu-

ra, se encuentran la Tumba Carnaval, con un 87,2% de reconocimiento; el Baile de Morenos 
(Pituco), con un 77,7% de reconocimiento; el Vals Peruano, con un 54,9% de reconocimiento; y 
el baile del Caporal, con el 50,8% de reconocimiento.

Urbano Rural Total

GRÁFICO N° 29.2: Porcentaje en Participación de Manifestaciones Culturales Afrodescendientes
según frecuencia y Estrato.
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 Cruz de Mayo Fiesta de San Juan Virgen Rosario de las Peñas San Miguel de Azapa Pascua de Negros

PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIONES CULTURALES 
Urbano Rural Total

N % N % N %

 Cruz de Mayo

Nunca ha participado 3.884 47,4% 129 13,6% 4.013 43,9%

Ha participado en ella alguna vez 3.224 39,3% 174 18,4% 3.398 37,2%

Casi siempre participa de ella 1.090 13,3% 646 68,0% 1.735 19,0%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

Fiesta de San Juan

Nunca ha participado 5.518 67,3% 217 22,9% 5.735 62,7%

Ha participado en ella alguna vez 2.062 25,1% 405 42,6% 2.466 27,0%

Casi siempre participa de ella 618 7,5% 328 34,5% 945 10,3%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

Virgen Rosario de las Peñas

Nunca ha participado 3.138 38,3% 106 11,2% 3.244 35,5%

Ha participado en ella alguna vez 3.041 37,1% 381 40,2% 3.422 37,4%

Casi siempre participa de ella 2.018 24,6% 462 48,7% 2.480 27,1%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

San Miguel de Azapa

Nunca ha participado 3.214 39,2% 114 12,0% 3.329 36,4%

Ha participado en ella alguna vez 3.562 43,4% 384 40,4% 3.945 43,1%

Casi siempre participa de ella 1.422 17,3% 451 47,6% 1.873 20,5%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

Pascua de Negros

Nunca ha participado 3.459 42,2% 289 30,5% 3.748 41,0%

Ha participado en ella alguna vez 2.325 28,4% 292 30,8% 2.617 28,6%

Casi siempre participa de ella 2.413 29,4% 368 38,8% 2.781 30,4%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

 PARTICIPACIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES AFRODESCENDIENTES SEGÚN FRECUENCIA Y ESTRATO
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Entre la población rural, los bailes mayormente reconocidos son el Vals Peruano y el baile 
del Caporal, ambos con más del 60% de reconocimiento. 

Hombre Mujer Total

GRÁFICO N° 30.1: Porcentaje de Reconocimiento de Bailes Afrodescendiente según Sexo
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Tumba Carnaval Vals Peruano Caporal Baile de Morenos (Pituco)

RECONOCIMIENTO DE BAILES
Hombre Mujer Total

N % N estimado % estimado N estimado % estimado

Tumba Carnaval

Sí 3.415 83,3% 4.559 90,3% 7.974 87,2%

No 80 2,0% 143 2,8% 223 2,4%

No sabe 601 14,7% 347 6,9% 948 10,4%

No responde 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

Vals Peruano

Sí 2.444 59,6% 2.580 51,1% 5.024 54,9%

No 1.414 34,5% 2.011 39,8% 3.425 37,4%

No sabe 240 5,8% 457 9,0% 697 7,6%

No responde 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

 Caporal

Sí 2.336 57,0% 2.313 45,8% 4.649 50,8%

No 1.431 34,9% 2.275 45,1% 3.706 40,5%

No sabe 330 8,1% 462 9,1% 792 8,7%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

 Baile de Morenos (Pituco)

Sí 3.374 82,3% 3.732 73,9% 7.106 77,7%

No 351 8,6% 747 14,8% 1.098 12,0%

No sabe 373 9,1% 566 11,2% 939 10,3%

No responde 0 0,0% 5 0,1% 5 0,0%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

RECONOCIMIENTO DE BAILES AFRODESCENDIENTES SEGÚN SEXO
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• 5.7.7 Frecuencia con que se practican bailes afrodescendientes   
En relación a la frecuencia de participación en bailes afrodescendientes, se observa que un 

70,5% de la población nunca ha practicado el Baile de Morenos (Pituco); el 65,9% de la pobla-
ción nunca ha practicado el baile del Caporal; el 64,6% de la población nunca ha practicado la 
Tumba Carnaval; y el 54,7% de la población nunca ha practicado el Vals Peruano.

Urbano Rural Total

GRÁFICO N° 30.2: Porcentaje de Reconocimiento de Bailes Afrodescendiente según Estrato
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Tumba Carnaval Vals Peruano Caporal Baile de Morenos (Pituco)

RECONOCIMIENTO DE BAILES
Urbano Rural Total

N % N % N %

Tumba Carnaval

Sí 7.157 87,3% 817 86,1% 7.974 87,2%

No 151 1,8% 72 7,6% 223 2,4%

No sabe 889 10,8% 58 6,2% 948 10,4%

No responde 0 0,0% 2 0,2% 2 0,0%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

Vals Peruano

Sí 4.408 53,8% 616 64,9% 5.024 54,9%

No 3.129 38,2% 296 31,2% 3.425 37,4%

No sabe 661 8,1% 36 3,8% 697 7,6%

No responde 0 0,0% 1 0,1% 1 0,0%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

 Caporal

Sí 4.059 49,5% 590 62,1% 4.649 50,8%

No 3.392 41,4% 314 33,1% 3.706 40,5%

No sabe 747 9,1% 45 4,7% 792 8,7%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

 Baile de Morenos (Pituco)

Sí 6.382 77,9% 724 76,2% 7.106 77,7%

No 972 11,9% 126 13,3% 1.098 12,0%

No sabe 840 10,2% 99 10,5% 939 10,3%

No responde 5 0,1% 0 0,0% 5 0,0%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

RECONOCIMIENTO DE BAILES AFRODESCENDIENTES SEGÚN ESTRATO
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Si bien en ambos estratos se aprecia una baja participación en prácticas bailes afrodescen-
dientes, se visualiza que hay diferencias entre la población que practica habitualmente el baile 
del Caporal y la Tumba Carnaval, en donde la población rural declara practicar mayormente estos 
bailes, en comparación a la población urbana.

Hombre Mujer Total

GRÁFICO N° 31.1: Porcentaje de Práctica de Bailes Afrodescendientes según Frecuencia y Sexo
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Tumba Carnaval Vals Peruano Caporal Baile de Morenos (Pituco)

FRECUENCIA CON QUE PRÁCTICA BAILES 
Hombre Mujer Total

N % N % N %

Tumba Carnaval

Nunca lo ha practicado 2.747 67,0% 3.158 62,5% 5.905 64,6%

Lo practica en algunas ocasiones 1.179 28,8% 1.462 28,9% 2.641 28,9%

Lo practica habitualmente 172 4,2% 429 8,5% 601 6,6%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

Vals Peruano

Nunca lo ha practicado 2.257 55,1% 2.750 54,5% 5.007 54,7%

Lo practica en algunas ocasiones 1.116 27,2% 1.509 29,9% 2.625 28,7%

Lo practica habitualmente 725 17,7% 791 15,7% 1.515 16,6%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

Caporal

Nunca lo ha practicado 2.676 65,3% 3.356 66,5% 6.032 65,9%

Lo practica en algunas ocasiones 1.020 24,9% 1.383 27,4% 2.404 26,3%

Lo practica habitualmente 401 9,8% 310 6,1% 711 7,8%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

Baile de Morenos (Pituco)

Nunca lo ha practicado 2.755 67,2% 3.698 73,2% 6.453 70,5%

Lo practica en algunas ocasiones 942 23,0% 929 18,4% 1.871 20,5%

Lo practica habitualmente 400 9,8% 422 8,4% 823 9,0%

Total 4.098 100,0% 5.049 100,0% 9.147 100,0%

PRÁCTICA DE BAILES AFRODESCENDIENTES SEGÚN FRECUENCIA Y SEXO



Ia  E
NC

UE
ST

A 
DE

 C
AR

AC
TE

RI
ZA

CI
ÓN

 D
E 

LA
 P

OB
LA

CI
ÓN

 A
FR

OD
ES

CE
ND

IE
NT

E 
/ R

EG
IÓ

N
 D

E 
AR

IC
A 

Y 
PA

R
IN

AC
O

TA

63

• 5.7.8 Indicador de reconocimiento de prácticas culturales 
Para construir el índice de reconocimiento de prácticas culturales afrodescendientes se uti-

lizan los indicadores relacionados al reconocimiento de comida típica, manifestaciones cultura-
les y bailes afrodescendientes. El índice está conformado por la suma de prácticas culturales que 
son reconocidas por la población, y luego dividido en tres grupos de tamaño equivalente para 
su descripción.

En general, se aprecia un alto reconocimiento de las prácticas culturales afrodescendien-
tes en el 55,9% de la población; el 37% de la población se le atribuye un reconocimiento me-
dio; mientras que en  un 7% de los afrodescendientes se observa un bajo reconocimiento de las 
prácticas culturales. Con respecto a la distribución por sexo, el 60,5% de los hombres presentan 
un alto reconocimiento de las prácticas culturales afrodescendientes, mientras que a las mujeres 
se les atribuye un 52,2%. El reconocimiento medio es mayor entre las mujeres con un 41,6%, 
mientras que los hombres presentan un 31,5%; el bajo reconocimiento de las prácticas culturales 
afrodescendientes en los hombres es de un 8%, y en las mujeres es de un 6,3%.

Urbano Rural Total

GRÁFICO N° 31.2: Porcentaje de Práctica de Bailes Afrodescendientes según Frecuencia y Estrato
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Tumba Carnaval Vals Peruano Caporal Baile de Morenos (Pituco)

FRECUENCIA CON QUE PRÁCTICA BAILES 
Urbano Rural Total

N % N % N %

Tumba Carnaval

Nunca lo ha practicado 5.315 64,8% 591 62,2% 5.905 64,6%

Lo practica en algunas ocasiones 2.445 29,8% 196 20,7% 2.641 28,9%

Lo practica habitualmente 438 5,3% 163 17,1% 601 6,6%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

Vals Peruano

Nunca lo ha practicado 4.549 55,5% 458 48,3% 5.007 54,7%

Lo practica en algunas ocasiones 2.292 28,0% 333 35,1% 2.625 28,7%

Lo practica habitualmente 1.357 16,6% 158 16,6% 1.515 16,6%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

Caporal

Nunca lo ha practicado 5.495 67,0% 537 56,6% 6.032 65,9%

Lo practica en algunas ocasiones 2.203 26,9% 201 21,1% 2404 26,3%

Lo practica habitualmente 500 6,1% 211 22,3% 711 7,8%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

Baile de Morenos (Pituco)

Nunca lo ha practicado 5.801 70,8% 652 68,6% 6.453 70,5%

Lo practica en algunas ocasiones 1.675 20,4% 197 20,7% 1.871 20,5%

Lo practica habitualmente 722 8,8% 101 10,6% 823 9,0%

Total 8.198 100,0% 949 100,0% 9.147 100,0%

PRÁCTICA DE BAILES AFRODESCENDIENTES SEGÚN FRECUENCIA Y ESTRATO
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Al analizar el reconocimiento de prácticas culturales según edad, se visualiza que a medida 
que la población es mayor, es decir, que tienen más años de edad, el índice de reconocimiento 
de prácticas culturales aumenta. Por ende, la población entre 15 a 29 años de edad posee 13,1% 
de reconocimiento bajo. 

GRÁFICO N° 32.1:  Porcentaje de Reconocimiento de Prácticas
Culturales Afrodescendiente según Sexo 

Hombre

Mujer

Total

Bajo reconocimiento Medio reconocimiento Alto reconocimiento

8,0%

6,3%

7,0%

31,5%

41,6%

37,0%

60,5%

52,2%

55,9%

RECONOCIMIENTO
Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Bajo reconocimiento 328 8% 316 6,3% 644 7%

Medio reconocimiento 1.291 31,5% 2.098 41,6% 3.389 37%

Alto reconocimiento 2.479 60,5% 2.635 52,2% 5.114 55,9%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

ÍNDICE DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS CULTURALES AFRODESCENDIENTES 
SEGÚN SEXO

GRÁFICO N° 32.2:  Porcentaje de Reconocimiento de Prácticas
Culturales Afrodescendiente según Tramo Etario 

Bajo reconocimiento Medio reconocimiento Alto reconocimiento

15 a 29 años

30 a 44 años

45 a 59 años

60 años o más

Total

13,1%

5,1%

3,7%

5,7%

7,0%

43,5%

39,1%

35,2%

29,4%

37,0%

43,4%

55,8%

61,1%

65,0%

55,9%
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Se presenta un reconocimiento de las prácticas culturales afrodescendientes en la población 
ubicada en áreas rurales de un 75,2%, mientras que en las áreas urbanas presenta un 53,7%; 
el reconocimiento medio es mayor en áreas urbanas, con un 38,7%, que en áreas rurales que 
presentan un 23,1%; el 7,7% de la población urbana declara un bajo reconocimiento, mientras 
que sólo el 1,7% de la población rural declara un bajo reconocimiento de las prácticas culturales. 

• 5.7.9 Indicador de participación de prácticas culturales 
Para construir el índice de participación en prácticas culturales afrodescendientes se utilizan 

los indicadores relacionados a la frecuencia con que la población consume comidas típicas, par-
ticipación en manifestaciones culturales y prácticas de bailes afrodescendiente. Para ello, se esta-
blece un puntaje asociado al nivel de participación donde “nunca lo ha practicado” se le atribuye 
puntaje 0, “lo practica en algunas ocasiones” un puntaje de 1 y “lo practica habitualmente” un 
puntaje de dos. Luego estos puntajes son sumados y se establecen tres grupos de tamaño equi-
valente para su descripción.

En general, se aprecia que el 10,7% de la población posee una alta participación en las 
prácticas culturales; el 45,9% de la población presenta un nivel de participación medio de las 
prácticas culturales; mientras que el 43,4% de la población acusa una baja participación en las 
prácticas culturales afrodescendientes. Al distribuir el índice de participación de prácticas cultura-
les según sexo, se observa una leve alza en los niveles de participación en la población masculina. 

RECONOCIMIENTO
15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más Total

N % N % N % N % N %

Bajo reconocimiento 323 13,1% 116 5,1% 82 3,7% 123 5,7% 644 7%

Medio reconocimiento 1.079 43,5% 891 39,1% 779 35,2% 640 29,4% 3.389 37%

Alto reconocimiento 1.076 43,4% 1.272 55,8% 1.351 61,1% 1.415 65,0% 5.114 55,9%

Total 2.478 100% 2.279 100% 2.212 100% 2.178 100% 9.147 100%

ÍNDICE DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS CULTURALES AFRODESCENDIENTES SEGÚN TRAMO ETARIO

GRÁFICO N°32.3: Porcentaje de Reconocimiento de Prácticas Culturales 
Afrodescendientes según Estrato

7,7%

1,7%

7,0%

38,7%

23,1%

37,0%

53,7%

75,2%

55,9%

Urbano

Rural

Total

BAJO RECONOCIMIENTO MEDIO RECONOCIMIENTO ALTO RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Bajo reconocimiento 628 7,7% 16 1,7% 644 7%

Medio reconocimiento 3.169 38,7% 219 23,1% 3.389 37%

Alto reconocimiento 4.401 53,7% 714 75,2% 5.114 55,9%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

ÍNDICE DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS CULTURALES AFRODESCENDIENTES 
SEGÚN ESTRATO
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Con respecto al índice de participación según tramos etarios, se observa que al agrupar la 
participación media y alta, el tramo etario entre 45 a 59 años de edad es el grupo que más par-
ticipa. El segundo grupo etario más participativo corresponde a los mayores de 60 años, seguido 
del grupo etario entre 30 a 44 años de edad. Por último, se encuentra el grupo etario entre 15 
a 29 años de edad, correspondiente a la población que menos participa en prácticas culturales 
afrodescendientes.

GRÁFICO N°33.1: Porcentaje de Participación en Prácticas Culturales 
Afrodescendientes según Frecuencia y Sexo

Hombre

Mujer

Total

BAJA PARTICIPACIÓN MEDIA PARTICIPACIÓN ALTA PARTICIPACIÓN

39,4%

46,6%

43,4%

48,9%

43,4%

45,9%

11,7%

9,9%

10,7%

PARTICIPACIÓN
Hombre Mujer Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Baja participación 1.613 39,4% 2.355 46,6% 3.968 43,4%

Media participación 2.006 48,9% 2.194 43,4% 4.200 45,9%

Alta participación 479 11,7% 501 9,9% 980 10,7%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS CULTURALES SEGÚN FRECUENCIA Y SEXO

GRÁFICO N°33.2: Porcentaje de Participación en Prácticas Culturales 
Afrodescendientes según Frecuencia y Tramo Etario
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Al distribuir la participación de prácticas culturales según estrato, se aprecia mayor nivel de 
participación en la población rural, en comparación a la población urbana. El 26% de la pobla-
ción rural tiene una alta participación en las prácticas culturales, mientras que el 8,9% de la po-
blación urbana posee una alta participación. La participación media en áreas rurales es un 58,8% 
y en las áreas urbanas un 44,4%. Sólo el 15,2% de la población rural presenta una baja partici-
pación en las prácticas culturales afrodescendientes, mientras que sólo un 46,6% de la población 
urbana presenta baja participación en prácticas culturales. 

• 5.7.10 Participación en organizaciones afrodescendientes  
Al observar el nivel de participación en organizaciones afrodescendientes se visualiza que el 

83,8% de la población no participa en ninguna organización social, cultural, de bailes o de bailes 
religiosos que promueva o reivindique la cultura afrodescendiente. El 10% de la población de-
clara participar habitualmente en organizaciones, el 5,4% de la población participa en algunas 
ocasiones; mientras que sólo el 0,7% declara que casi nunca puede participar.  

     

PARTICIPACIÓN
15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más Total

N % N % N % N % N %

Baja participación 1.490 60,1% 953 41,8% 732 33,1% 793 36,4% 3.968 43,4%

Media participación 889 35,9% 1.049 46% 1.208 54,6% 1.053 48,4% 4.200 45,9%

Alta participación 99 4% 277 12,2% 272 12,3% 332 15,2% 980 10,7%

Total 2.478 100% 2.279 100% 2.212 100% 2.178 100% 9.147 100%

PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS CULTURALES SEGÚN FRECUENCIA Y TRAMO ETARIO

GRÁFICO N°33.3: Porcentaje de Participación en Prácticas Culturales 
Afrodescendientes según Frecuencia y Estrato

BAJA PARTICIPACIÓN MEDIA PARTICIPACIÓN ALTA PARTICIPACIÓN

46,6%

15,2%

43,4%

44,4%

58,8%

45,9%

8,9%

26,0%

10,7%

Urbano

Rural

Total

PARTICIPACIÓN
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

Baja participación 3.823 46,6% 145 15,2% 3.968 43,4%

Media participación 3.642 44,4% 558 58,8% 4.200 45,9%

Alta participación 733 8,9% 247 26% 980 10,7%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS CULTURALES SEGÚN ESTRATO
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La distribución del nivel de participación en organizaciones afrodescendientes según sexo 
muestra que un 84,2% de las mujeres no participa, mientras un 83,4% de los hombres se en-
cuentra en la misma condición.

GRÁFICO N°34.1: Porcentaje de Población que Participa en 
Organizaciones Afrodescendiente 

Sí, pero casi nunca 
puede participar

0,7%

5,4%
10%

No 83,8%

Sí, habitualmente participa 
en la organización Sí, pero participa 

en algunas ocasiones

PARTICIPACIÓN N estimado % estimado

No 7.670 83,8%

Sí, pero casi nunca puede participar 68 0,7%

Sí, pero participa en algunas ocasiones 495 5,4%

Sí, habitualmente participa en la organización 915 10%

Total 9.147 100%

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTE 

GRÁFICO N°34.2: Porcentaje de Población que Participa en 
Organizaciones Afrodescendiente según Sexo

83,4%

16,6%
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La participación en organizaciones afrodescendientes según tramos etarios indica que las 
personas entre 30 a 44 años y los mayores de 60 años de edad constituyen la población que 
más participa en estas organizaciones. La población entre 45 a 59 años posee un nivel de parti-
cipación de 16,8%, mientras que la población más joven, que involucra a personas entre 15 a 29 
años de edad, es el tramo etario que menos participa en organizaciones sociales.

 Al observar la participación en organizaciones sociales según estrato, se visualiza que la 
población rural participa más que la población urbana, con un 32,4% y un 14,3%, respectiva-
mente. 

PARTICIPACIÓN 
Hombre Mujer Total

N % N % N %

No 3.418 83,4% 4.252 84,2% 7.670 83,8%

Sí, pero casi nunca puede participar 6 0,1% 62 1,2% 68 0,7%

Sí, pero participa en algunas ocasiones 244 6% 250 5% 495 5,4%

Sí, habitualmente participa en la organización 430 10,5% 485 9,6% 915 10%

Total 4.098 100% 5.049 100% 9.147 100%

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTE SEGÚN SEXO

GRÁFICO N°34.3: Porcentaje de Población que Participa en 
Organizaciones Afrodescendiente según Tramo Etario 

90,6%

9,4%

80,6%

19,4%

83,2%

16,8%

80,2%

19,8%

No Participa Sí Participa

15 A 29 AÑOS 30 A 44 AÑOS 45 A 59 AÑOS 60 AÑOS O MÁS

PARTICIPACIÓN 
15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más Total

N % N % N % N % N %

No 2.244 90,6% 1.837 80,6% 1.842 83,2% 1.747 80,2% 7.670 83,8%

Sí, pero casi nunca puede participar 9 0,4% 2 0,1% 57 2,6% 0 0% 68 0,7%

Sí, pero participa en algunas ocasiones 96 3,9% 114 5,0% 117 5,3% 167 7,7% 495 5,4%

Sí, habitualmente participa en la organización 129 5,2% 326 14,3% 196 8,9% 264 12,1% 915 10,0%

Total 2.478 100% 2.279 100% 2.212 100% 2.178 100% 9.147 100%

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTE SEGÚN TRAMO ETARIO
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GRÁFICO N°34.4: Porcentaje de Población que Participa en 
Organizaciones Afrodescendiente según Estrato 

No Participa Sí Participa

URBANO RURAL

85,7%

14,3%

67,6%

32,4%

PARTICIPACIÓN
Urbano Rural Total

N estimado % estimado N estimado % estimado N estimado % estimado

No 7.028 85,7% 642 67,6% 7.670 83,8%

Sí, pero casi nunca puede participar 33 0,4% 35 3,7% 68 0,7%

Sí, pero participa en algunas ocasiones 387 4,7% 107 11,3% 495 5,4%

Sí, habitualmente participa en la organización 749 9,1% 165 17,4% 915 10%

Total 8.198 100% 949 100% 9.147 100%

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTE SEGÚN ESTRATO
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Glosario
VIVIENDAS CON MORADORES PRESENTES: como su nom-

bre lo indica, son aquellas en que se consigue la informa-
ción de todos los miembros de la vivienda ya sea en la 
primera visita o en las que se efectúen con posterioridad 
hasta conseguirla.

VIVIENDAS NO LOGRADAS: son aquellas que, después de 
haber agotado todas las instancias posibles para obtener 
la información de los miembros del hogar, esta NO se con-
sigue. 

 Las causas de NO LOGRO pueden ser de distinto tipo y de 
acuerdo con esto se clasifican de la siguiente manera: 

VIVIENDA CON MORADORES AUSENTES: son las entrevis-
tas NO LOGRADAS porque los moradores de la vivienda 
se encuentran temporalmente ausentes de ella por moti-
vos de trabajo, salud, vacaciones u otra razón que impli-
que que regresaran a la vivienda. Antes de catalogar una 
encuesta como vivienda con moradores ausentes, deben 
haberse realizado todas las gestiones e intentos para lo-
grarla. 

VIVIENDA CON RECHAZO: se catalogan en esta categoría a 
las viviendas NO LOGRADAS debido a que los informan-
tes, generalmente por desconfianza, se niegan rotunda-
mente a proporcionar información. También a aquellas en 
que los informantes no abren la puerta y el encuestador 
se da cuenta que hay moradores en la vivienda. Al igual 
que en la situación anterior, se utilizará esta clasificación 
luego de haber realizado todas las gestiones e intentos 
para lograr la encuesta, especialmente las destinadas a 
vencer la desconfianza del informante. 

VIVIENDAS DESOCUPADAS: las razones de obtener una vi-
vienda desocupada pueden ser de dos tipos y se clasifican 
de la siguiente manera: 

 VIVIENDA DESOCUPADA TEMPORAL: en esta categoría 
están las viviendas que estando desocupadas al momento 
de la visita, se encuentran en venta o en arriendo y por lo 
tanto pueden ser ocupadas en cualquier momento. 

 VIVIENDA DE TEMPORADA: se refiere a las viviendas DE 
TEMPORADA, es decir aquellas que se ocupan en deter-
minadas épocas del año para fines de recreación o tra-
bajo. Si en el período de encuesta se establece que algu-
na ha perdido su condición de temporada, pasando a ser 
vivienda particular ocupada permanente, deberá ser en-
cuestada.

 OTRAS RAZONES DE NO LOGRO:

 Existen otras razones por las cuales una vivienda puede 
ser no lograda, y pueden ser clasificadas en las siguientes 
categorías:

 VIVIENDA INACCESIBLE: se catalogan en esta categoría a 
las viviendas NO LOGRADAS en el período, porque no es 
posible acceder a la vivienda debido a las condiciones del 

camino, del sendero o del clima. Generalmente estas con-
diciones se dan sólo en ciertas épocas del año. También 
se incluyen en esta categoría a las viviendas a las cuales 
no es posible acceder por acción de servicios de vigilancia 
que, después de haber efectuado todas las gestiones que 
el caso requiere, no se han podido franquear.

  VIVIENDA EN REPARACIÓN, AMPLIACIÓN, O 
REMODELACIÓN: se utilizará esta alternativa para aque-
llas viviendas seleccionadas que al momento de la visita 
están deshabitadas y no pueden ser ocupadas debido a 
los trabajos que en ellas se efectúan, sin embargo estarán 
en condiciones de ser ocupadas en el corto plazo. Si en es-
tas viviendas se encuentra a una o varias personas alojan-
do en calidad de cuidadores temporales de la vivienda, no 
deben encuestarse.

 VIVIENDA DE EXCLUSIÓN TRANSITORIA: correspon-
de a viviendas ocupadas por personal de las FF.AA., 
Carabineros o Investigaciones, en las cuales por esta ra-
zón, no se ha logrado la encuesta  del período, después 
de haber agotado los medios para conseguirla. 

 DEMOLIDAS, INCENDIADAS, ERRADICADAS, 
DESTRUIDAS O TRASLADADAS: son las viviendas que ha-
biendo sido tales al momento de la selección, ya no exis-
ten por alguna de las razones que originan esta clasifica-
ción.

 DESTINADAS A OTRO USO: son las viviendas que eran 
particulares en el momento de la selección,  pero en el pe-
ríodo de la entrevista se detecta que han sido destinadas 
a otro uso, por ejemplo: oficina, negocio, bodega, vivien-
da colectiva, etc.

CONCEPTOS ESTADÍSTICOS Y MUESTRALES 
INVESTIGACIÓN  ESTADÍSTICA: es aquella investiga-
ción o estudio que se realiza con el propósito de obtener  
información estadística. El censo y la muestra son investi-
gaciones estadísticas. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: es el medio o la herramien-
ta que permite conocer la realidad en un momento dado 
o a  través de un período de tiempo, con el objeto de to-
mar decisiones o elaborar planes y programas específicos. 

  Se puede obtener mediante la realización de una 
Investigación Estadística o a través de datos provenientes 
de un registro administrativo. 

UNIVERSO: se denomina universo a la totalidad de elementos 
que pertenecen a un conjunto  determinado. También se 
conoce como “población”. 

CENSO: es una investigación estadística que se efectúa sobre 
todos los elementos que componen un conjunto, denomi-
nado universo o población. 
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ENCUESTA POR MUESTREO: la muestra es una investigación 
estadística que estudia una parte representativa  del uni-
verso.  Esta información puede ser proyectada a todo el 
universo. 

 La investigación estadística que se realiza mediante mues-
treo, también se conoce como “encuesta”. 

 Ejemplo: La Nueva Encuesta Nacional  de Empleo (NENE) 
es una investigación  estadística que se realiza por 
Muestreo. 

MARCO MUESTRAL: es el universo formado por todas las 
unidades de muestreo. Para la Encuesta la base del marco 
muestral está constituida por el conjunto de mapas regio-
nales, provinciales, comunales y distritales que cubren to-
do el territorio del país. Cuando procede estos planos con-
tienen la demarcación de las áreas de difícil acceso (ADA) 
y la delimitación de las áreas urbanas y rurales. 

 Los antecedentes cartográficos fueron complementados 
con la información sobre población y vivienda del Censo. 
Todo esto permite dividir el territorio en 104 niveles de es-
timación o estratos, los cuales a su vez fueron divididos en 
secciones de manera tal que el conjunto de secciones de  
cada estrato es igual al territorio del mismo y ninguna sec-
ción tiene parte común con otra. 

 Para el caso de este estudio, la base del Marco Muestral 
corresponde a la información cartográfica de la Región de 
Arica y Parinacota.

UNIDAD DE MUESTREO: cada elemento que integra el mar-
co muestra se denomina Unidad de  Muestreo, del con-
junto de ellos se eligen al azar, los que serán investigados 
en la muestra. 

 La Encuesta utiliza dos unidades de muestreo: 

 Unidades de primera etapa: son todas las secciones del 
territorio.

 Unidades de segunda etapa: son todas las viviendas par-
ticulares ocupadas ubicadas dentro de los límites de las 
secciones seleccionadas en la muestra. 

 Por el hecho de tener dos unidades de muestreo que se 
seleccionan en forma sucesiva, el método de muestreo 
que se utiliza se denomina bietápico.

ESTRATO: se denominan estratos las grandes áreas  geográfi-
cas que se han establecido en las regiones y/o provincias 
que componen el territorio nacional. Éstos permiten en-
tregar estimaciones de los resultados de la muestra en for-
ma independiente, para luego componer estimaciones al 
nivel de regiones, provincias, grandes ciudades, urbano y 
rural. Los estratos están formados por secciones. 

 Los tipos de estratos determinados en el territorio nacio-
nal, son los siguientes: 

 GRANDES CIUDADES (CD): son estratos constituidos por 
las ciudades de 40.000 o más habitantes al Censo de 
1992 y otras cuya importancia hace necesario sean consi-
derados en este nivel. 75

 RESTO DE ÁREA URBANA (RAU): son estratos formados 
con centros urbanos que al Censo de 1992 contaban con 
menos de 40.000 habitantes. 

 RURAL (R): con estratos que agrupan al conjunto de vi-
viendas y población de una provincia, que en el último 
Censo se encontraban integradas a entidades de pobla-
ción rural.
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Ficha Técnica-metodológica
aplicación 5 agosto al 5 de noviembre 2013

casos (nº de viviendas logradas) 5.799 viviendas

nivel de estimación 
región de arica y Parinacota (urbano-rural)
comuna arica (urbano-rural) 

población objetivo 
todas aquellas personas que residen en la región de arica y Parinacota, que se reconocen como 
afrodescendientes y hogares en  las viviendas particulares ocupadas en donde al menos un miembro del 
hogar se reconoce como afrodescendiente.

tipo de entrevista cara a cara

diseño muestral Probabilístico bietápico, estratificado según área geográfica, por tamaño poblacional y concentración de 
afrodescendientes, tanto en zonas urbanas como rurales.  

error teórico regional  0.41%

operativo de levantamiento y 
procesamiento  

En esta actividad participaron 24 encuestadores y 5 personas encargadas de la supervisión, tanto en gabinete 
como en terreno. En la etapa de análisis y digitación participaron 18 analistas y 14 digitadores.

Factores de expansión 

f_hij_arica: factor 1 calibrado a stock comunal

f_hij_r1: factor 1 calibrado a stock regional

f_perc factor de expansión de percepción calibrado al total de personas residentes habituales en hogares con 
presencia afrodescendiente 

f_perc2 factor de expansión de percepción calibrado al total de afrodescendientes
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IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR

Instituto Nacional de Estadísticas Chile

CONFIDENCIAL
Esta encuesta está autorizada por la ley N° 17.374. Toda la información se mantendrá con carácter estrictamente confidencial, bajo secreto estadístico.

INFORMACIÓN DE MARCO MUESTRAL

REGIÓN PROVINCIA COMUNA DISTRITO CENSAL
TIPO DE 

ESTRATO
ZONA CENSAL CÓDIGO DE MANZANA CÓDIGO DE SECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA

Vivienda Hogar Fecha de entrevista

DÍA MES

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 

CALLE, AVENIDA, PASAJE, Km / NÚMERO, PARCELA, LOTE TELÉFONO FIJO/CELULAR

Fecha Responsable Nombre Firma

ENCUESTADOR/A

SUPERVISOR/A TERRENO

SUPERVISOR/A GABINETE

DIGITADOR/A

ANALISTA

FORMULARIO

N°_____  de ______

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE  
LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

2013
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PARENTESCO
P2. PRESENCIA DE 

INFORMANTES
P3. NACIONALIDAD P4.

1. Jefe de Hogar  
2. Esposo/a o Cónyuge 
3. Conviviente o Pareja
4. Hijo/a de ambos
5. Hijo/a sólo del Jefe/a de Hogar
6. Hijo/a sólo del cónyuge o pareja 
7. Hermano/a  
8. Padre/Madre 
9. Cuñado/a  

10. Suegro/a 
11. Yerno/Nuera
12. Nieto/a
13. Abuelo/a 
14. Otro pariente
15. No pariente
16. Servicio doméstico 
      puertas adentro

1. Está presente
2. Está ausente

1. Chilena
2. Peruana
3. Boliviana
4. Doble Nacionalidad (Chilena y otra)
5. Otra

1. Sí
2. No
3. No sabe
4. No responde

(en caso que TODOS 
los miembros del 
hogar contesten 
No, No sabe o No 
responde, termine la 
entrevista)

REGISTRO DE PERSONAS DEL HOGAR (RPH)

PARA TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL HOGAR

N° de 
Línea

Nombre de Pila Parentesco 

Sexo

Edad 
(años 

cumplidos)

P1: Marque 
con una (X) 

el informante 
idóneo

P2: 
Presencia de 
informantes

P3. ¿Cuál 
es su 

nacionalidad?

P4. ¿Se considera 
afrodescendiente? 
(Moreno de Azapa, 
Descendiente de 
Familia Morena, 

Negro/a, Zambo/a, 
Mulato/a)

1 Hombre
2 Mujer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1. Módulo del Hogar
Sólo contesta este módulo el Informante Idóneo quien responde por todos los datos del hogar.

A. En los muros exteriores?
1. Hormigón Armado  ............................................. 
2. Albañilería (bloque de cemento, piedra 
    o ladrillo) ............................................................. 
3.  Tabique forrado por ambas caras 
    (madera, lata u otro)  .......................................... 
4. Tabique sin forro (madera u otro)   ................... 
5. Adobe, barro, quincha, pirca u otro  
    artesanal tradicional  .......................................... 
6. Material de desecho  .......................................... 

B. En la cubierta del techo?
1. Tejas o tejuela (arcilla, metálica, cemento,  
    madera, asfáltica)   ............................................. 
2. Losa de hormigón  ............................................. 
3. Planchas metálicas (zinc, cobre, etc.) o  
    fibrocemento (pizarreño)   ................................. 
4. Fonolita o plancha de fieltro embreado  ........... 
5. Paja, totora, coirón o caña  ................................ 
6. Material de desecho.  ......................................... 
7. Sin cubierta en el techo  ..................................... 

C. En el piso?
1. Parquet, piso flotante, madera o similar  ......... 
2. Cerámica, flexit o similar  .................................. 
3. Alfombra o cubrepiso  ....................................... 
4. Baldosa de cemento  .......................................... 
5. Radier  ................................................................. 
6. Enchapado de cemento  .................................... 
7. Tierra  ................................................................... 

P1A. ¿Cuál es el material de construcción 
predominante

1. Red pública  ........................................................ 
2. Pozo o Noria  ....................................................... 
3. Camión aljibe  ..................................................... 
4. Río, vertiente, estero, canal, lago, etc. ............. 

P2A. El agua que usa esta vivienda pro viene 
principalmente de:

P3A. El servicio Higiénico (W.C.) de esta 
vivienda es o está:

P4A. La electricidad de esta vivienda proviene 
principalmente de:

1.  Conectado a  red de alcantarillado  .................. 
2.  Conectado a fosa séptica  ................................. 
3.  Sobre pozo negro  ............................................. 
4.  Sobre acequia o canal  ...................................... 
5.  Baño químico  .................................................... 
6.  No tiene servicio higiénico  .............................. 

1. Red pública  ........................................................ 
2. Generador con diesel o bencina  ....................... 
3. Placa solar  .......................................................... 
4. Eólico (viento)   ................................................... 
5. Otro  ..................................................................... 
6. No tiene energía eléctrica  ................................. 

P5A. ¿Cuál es el principal medio de eliminación 
de basura de esta vivienda?

1. La recogen los servicios de aseo  ..................... 
2. La entierra y/o quema  ....................................... 
3. La deja en terreno eriazo, quebrada o zanja  .... 
4. La tira al río, laguna o mar  ................................ 
5. Otra  ..................................................................... 

                                                                              Código

A. Cocinar?  ............................................................ 

B. Sistema de Agua Caliente? ............................. 

C. Calefacción?  ..................................................... 

Código

1. Gas
2. Parafina o petróleo
3. Leña o derivados.
4. Carbón
5. Electricidad
6. Energía Solar
7. Otro
8. No usa combustible o No tiene sistema

P7A. ¿Cuántas piezas 
de esta vivienda son 
utilizadas por el hogar 
exclusivamente como 
dormitorio? 

N°  _______

Pregunta OBSERVACIONES

P6A. ¿Cuál es el combustible utilizado habi-
tualmente para…

1. Propia totalmente pagada  .................................  
2. Propia pagándose  .............................................  
3. Arrendada   ......................................................... 
4. Cedida por trabajo o servicio ............................ 
5. Cedida por pariente o amigo  ............................ 
6. Ocupada de hecho  ............................................. 
7. Propiedad en sucesión o litigio ......................... 

P8A. La vivienda que ocupa este hogar es:
(Marque sólo una X)
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N° de Línea Nombre de Pila

2. Módulo Educación

P5. ¿Sabe ud. leer y escribir? (Para mayores de 
7 años) (Marque sólo una X)

1. Sí……...….            2. No……………. 
3. No sabe.....             4. No responde .... 

P6. ¿Cuál es el nivel educacional más alto 
alcanzado por usted? 

Si código es 1, 2, 3 o 4, pasar a pregunta P9

Muestre tarjeta 1                   Código  

P7. ¿Completó el nivel anteriormente decla-
rado? (Marque sólo una X)

P8. En ese nivel educacional, ¿cuál es el último 
curso que aprobó? (Si la persona está cursando 
el primer curso, marque 0) (Marque sólo una X)

              
   0        1        2       3        4         5        6        

                     
   7        8        88                   99
                      No sabe       No responde

P9. Actualmente, ¿asiste a algún estable-
cimiento educacional, jardín infantil, sala cuna 
u otro programa preescolar no convencional? (Si 
respuesta es Sí, No sabe o No responde, pasar a 
P11) (Marque sólo una X)

P10. ¿Cuál es la principal razón por la cual no 
asiste a ningún establecimiento educacional, 
jardín infantil, sala cuna u otro programa 
preescolar no convencional? 

A. Para personas entre 0 y 6 años. 
Muestre tarjeta 2                   Código  

B. Para personas de 7 años o más.
Muestre tarjeta 3                   Código  

3. Módulo Trabajo 
Sólo para personas de 15 años y más

4. Módulo Salud

1. Trabajando por ingreso  ..................................... 
2. Tiene empleo, pero no está trabajando.  .......... 
3. Trabajando para un familiar sin pago  .............. 
4. Estudiando  ......................................................... 
5. Sin trabajo, pero buscando  .............................. 
6. En quehaceres del hogar  .................................. 
7. Jubilado, pensionado o rentista  ....................... 
8. Otra situación  .................................................... 

P11. ¿Cuál de estas alternativas describe mejor 
su condición laboral actual?
(Si responde 4, 5, 6, 7 u 8 pasar a pregunta P17) 
(Marque sólo una X)

P12. En este trabajo ud. es:
(Marque sólo una X)

1. Trabajador/a asalariado  ..................................... 
2. Trabajador/a de servicio doméstico  ................. 
3. Empleador/a, empresario/a o patrón  ............... 
4. Trabajador/a por cuenta propia o independiente   
5. Familiar no remunerado  .................................... 

P13. ¿Cuál es su ocupación u oficio?

 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

(Utilizar al menos tres palabras para describir 
la ocupación) (Ejemplo: Conductor de camiones 
pesados, Peón agropecuario, Aseadores de oficina)

P14. ¿A qué se dedica o qué hace el negocio, 
empresa o institución donde usted trabaja?

 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

(Utilizar al menos tres palabras para describir la 
actividad) (Ejemplo: Cultivo de hortalizas, Extracción 
de minerales, Enseñanza básica)

P15. ¿Se encuentra afiliado a algún sistema 
previsional (sistema de pensiones)?  
(Si responde 2, 3 o 4, pasar a P17) 
(Marque sólo una X)

P16. ¿Cotizó durante el mes pasado en algún 
Sistema Previsional (Sistema de Pensiones)?

Muestre tarjeta 4                   Código  

P17. ¿Tiene usted alguna de las siguientes 
condiciones permanentes? 
(Marque sólo una X para cada condición)

 Sí No
a. Dificultad física y/o de movilidad  
b. Mudez o dificultad en el habla  
c. Dificultad psiquiátrica, mental o 
     intelectual.  
d. Sordera o dificultad auditiva incluso
     usando audífonos  
e. Ceguera o dificultad para ver incluso
     usando lentes  

P18. ¿A qué Sistema Previsional de salud 
pertenece usted?

Muestre tarjeta 5                  Código  

P19. ¿Cuántas atenciones recibió usted en los 
últimos 3 meses? En:

N°

a. Medicina general  ............................................... 
b. Consulta de urgencia ......................................... 
c. Consulta de salud mental .................................. 
d. Consulta de especialidad ................................... 
e. Consulta dental .................................................. 

P20. ¿En qué establecimiento recibió la última 
atención? (Responder cuando el número de 
atenciones en P19 sea 1 o más)

Código

a. Medicina general  ............................................... 
b. Consulta de urgencia ......................................... 
c. Consulta de salud mental .................................. 
d. Consulta de especialidad ................................... 
e. Consulta dental .................................................. 

P21. Durante los últimos 12 meses 
¿ha estado en tratamiento médico 
por? (Anotar sólo una)

Código

  

Muestre tarjeta 7

Muestre tarjeta 6
1. Sí……...….           2. No…………….. 
3. No sabe.....            4. No responde ..... 

1. Sí……...….           2. No…………….. 
3. No sabe.....            4. No responde ..... 

1. Sí……...….           2. No…………….. 
3. No sabe.....            4. No responde ..... 
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A continuación le haré unas preguntas relacionadas con la cultura afrodescendiente en la Región de Arica y Parinacota

Pregunta OBSERVACIONES

5. Módulo Cultura 
Sólo para personas de 15 años y más

P22. En su opinión, ¿cuáles son las tres 
características más importantes que definen o 
distinguen a una persona afrodescendiente?

Muestre tarjeta 8                 

1a Mención  2a Mención 

3a Mención 

P23. ¿Cree o considera usted que los siguientes 
platos son parte de la cultura afrodescendiente 
en la región de Arica y Parinacota? 
(Marque sólo una X para cada alternativa)

a. Picante Mondongo

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..
b. Picante de Gallina

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..
c. Porotos con Arroz Graneado

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..
d. Picarones    

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..

P24. ¿Con qué frecuencia los come?
(Marque sólo una X para cada alternativa)

a. Picante Mondongo

1. No lo come nunca  .............................................. 
2. Lo come en algunas ocasiones  ........................ 
3. Lo come habitualmente  .................................... 
b. Picante de Gallina

1. No lo come nunca  .............................................. 
2. Lo come en algunas ocasiones  ........................ 
3. Lo come habitualmente  .................................... 
c. Porotos con Arroz Graneado

1. No lo come nunca  .............................................. 
2. Lo come en algunas ocasiones  ........................ 
3. Lo come habitualmente  ....................................                                                            
d. Picarones   

1. No lo come nunca  .............................................. 
2. Lo come en algunas ocasiones  ........................ 
3. Lo come habitualmente  ....................................                                                            

P25. ¿Cree o considera usted que las siguientes 
manifestaciones son parte de la cultura 
afrodescendiente en la región de Arica y 
Parinacota?
(Marque sólo una X para cada alternativa)

a. Celebración de la Cruz de Mayo

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..
b. Fiesta de San Juan

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..
c. Virgen Rosario de las Peñas

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..
d. San Miguel de Azapa

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..
e. Pascua de Negros

1. Sí ....................  2. No ...................  
3. No sabe .........  4. No responde ..

P26. ¿Con qué frecuencia participa?
(Marque sólo una X para cada alternativa) 

a. Celebración de la Cruz de Mayo

1. Nunca ha participado  ........................................ 
2. Ha participado en ella alguna vez  ..................... 
3. Casi siempre participa de ella  ........................... 
b. Fiesta de San Juan

1. Nunca ha participado  ........................................ 
2. Ha participado en ella alguna vez  ..................... 
3. Casi siempre participa de ella  ........................... 
c. Virgen Rosario de las Peñas

1. Nunca ha participado  ........................................ 
2. Ha participado en ella alguna vez  ..................... 
3. Casi siempre participa de ella  ........................... 
d. San Miguel de Azapa

1. Nunca ha participado  ........................................ 
2. Ha participado en ella alguna vez  ..................... 
3. Casi siempre participa de ella  ........................... 
e. Pascua de Negros

1. Nunca ha participado  ........................................ 
2. Ha participado en ella alguna vez  ..................... 
3. Casi siempre participa de ella  ........................... 

P27. ¿Cree o considera usted que los siguientes 
bailes son parte de la cultura afrodescendiente 
en la región de Arica y Parinacota?
(Marque sólo una X para cada alternativa)

a. Tumba Carnaval
1. Sí ....................   2. No ...................  
3. No sabe .........   4. No responde .. 
b. Vals Peruano
1. Sí ....................   2. No ...................  
3. No sabe .........   4. No responde .. 
c. Caporal
1. Sí ....................   2. No ...................  
3. No sabe .........   4. No responde .. 
d. Baile de Morenos (Pituco)
1. Sí ....................   2. No ...................  
3. No sabe .........   4. No responde .. 

a. Tumba Carnaval
1. Nunca lo ha practicado  ..................................... 
2. Lo practica en algunas ocasiones  .................... 
3. Lo practica habitualmente  ................................ 
b. Vals Peruano
1. Nunca lo ha practicado  ..................................... 
2. Lo practica en algunas ocasiones  .................... 
3. Lo practica habitualmente  ................................ 
c. Caporal
1. Nunca lo ha practicado  ..................................... 
2. Lo practica en algunas ocasiones  .................... 
3. Lo practica habitualmente  ................................ 
d. Baile de Morenos (Pituco)
1. Nunca lo ha practicado  ..................................... 
2. Lo practica en algunas ocasiones  .................... 
3. Lo practica habitualmente  ................................ 

1. No  ........................................................................ 
2. Sí, pero casi nunca puede participar  ............... 
3 .Sí, pero participa en algunas ocasiones  .......... 
4. Sí, habitualmente participa en la organización    

P28. ¿Con qué frecuencia lo práctica?
(Marque sólo una X para cada alternativa)

P29. Actualmente, ¿ud. es miembro de alguna 
organización social, cultural, de bailes o de 
bailes religiosos que promueva o reivindique la 
cultura afrodescendiente?
(Marque sólo una X)

Completa Encuestador NO LEER

P30. Marcar según corresponda

1. La persona contestó sola el cuestionario  ........ 

2. La persona contestó con ayuda del informante  .. 

3. El informante contestó por la persona  ............ 
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DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES INE
DIRECCIÓN TELÉFONO FAX CASILLA CORREO ELECTRÓNICO

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA    

Dirección Regional ARICA   58-2232 471 - ine.arica@ine.cl
Sotomayor N° 216, Piso 5º 58-2232 471  
Edificio Sacor 58-2233 403 
ARICA 58-2250 435
  58-2250 074 

REGIÓN DE TARAPACÁ

Dirección Regional IQUIQUE 57-415 683 57-423 119 - ine.iquique@ine.cl
Tomás Bonilla N° 1037 57-423 119   
IQUIQUE  
  
   

REGIÓN DE ANTOFAGASTA    

Dirección Regional  ANTOFAGASTA 55-269 112 55-222 743 1143 ine.antofagasta@ine.cl
Av. José Miguel Carrera 1701, Piso 5° 55-283 459
Edificio de Fomento Productivo - Corfo 55-497 405  
ANTOFAGASTA

REGIÓN DE ATACAMA    

Dirección Regional COPIAPÓ 52-230 856 52-230 856 405 region.atacama@ine.cl
Chacabuco N° 546, Of. 14, Piso 1° 52-212 565 52-212 565  
Edificio Copayapu 52-218 912 52-218 912
  52-239 549 52-239 549
COPIAPÓ    
Oficina Provincial HUASCO    
Arturo Prat Nº 535, Of. 41, Piso 4º  51-614 396 51-614 396 - provincia.huasco@ine.cl
Edificio Domeyko    
VALLENAR 

REGIÓN DE COqUIMBO    

Dirección Regional LA SERENA 51-2215 841 51-2224 506 23 ine.coquimbo@ine.cl
Matta Nº 461, Of. 104 51-2224 506 51-2215 841  
Edificio Servicios Públicos   
LA SERENA 

REGIÓN DE VALPARAÍSO    

Dirección Regional VALPARAÍSO 32-2385800 32-2385801 - ine.valparaiso@ine.cl
7 Norte N° 519 esquina 2 poniente 32-2385803 32-2385868 
VIÑA DEL MAR 
Oficina Provincial  LOS ANDES    
Avenida Chacabuco 122-124 34-405 060 34-405 060 - ine.losandes@ine.cl
Edificio Gobernación Provincial    
LOS ANDES    
Oficina Provincial  QUILLOTA    
Prat Nº 20 Piso 3º 33-317 657 33-317 657 - ine.quillota@ine.cl
QUILLOTA    
Oficina Provincial SAN ANTONIO    
Av. Providencia Nº 102, oficina 6A, Piso 3º 35-288422 35-288422 - ine.sanantonio@ine.cl
Edificio Gobernación Provincial    
SAN ANTONIO    

REGIÓN DE O’HIGGINS    

Dirección Regional RANCAGUA 72-959 594 72-959 596 - ine.rancagua@ine.cl
Ibieta N° 090 72-959 595   
RANCAGUA    
Oficina Provincial  SAN FERNANDO    
Carampangue 684, Letra “B” 72-959 619 72-959 596 - 
SAN FERNANDO 72-959 620 

  72-959 621
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DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES INE
DIRECCIÓN TELÉFONO FAX CASILLA CORREO ELECTRÓNICO

REGIÓN DEL MAULE 

Dirección Regional TALCA 71-231 013 71-231 013 294 ine.talca@ine.cl
3 Norte N° 1139 71-238 227
TALCA 71-224 131
 71-215 595
Oficina Provincial CURICÓ 75-327531 75-327531
San Martín Nº 477 Piso 1°   - ine.curico@ine.cl
CURICÓ
Oficina Provincial LINARES  
Manuel Rodríguez Nº 580, Piso 3° 73-2220 004 73-2220 004 433
LINARES

REGIÓN DEL BIOBÍO 

Dirección Regional CONCEPCIÓN 41-2469300 41-3165732 - ine.concepción@ine.cl
Caupolicán Nº 567, Piso 5°  
Edificio La Hechicera  
CONCEPCIÓN 
Oficina Provincial ÑUBLE 
Edificio Gobernación, Piso 3º 42-2251201 42-2251201 - mirta.rodriguez@ine.cl
CHILLÁN 
Oficina Provincial BIOBÍO 
Edificio Gobernación, Piso 3º 43-2114401 43-2211404 - ine.losangeles@ine.cl
LOS ÁNGELES

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

Dirección Regional TEMUCO 
Aldunate Nº 620, Of. 704, Piso 7° 45-591200 45-591201 849 ine.temuco@ine.cl 

   Edificio Inversur  
TEMUCO

REGIÓN DE LOS RÍOS 

Dirección Regional de LOS RÍOS
Av. Maipú N° 130, Of. 201, Piso 2°
Edificio Consorcio 63-213 457  - ine.valdivia@ine.cl
VALDIVIA

REGIÓN DE LOS LAGOS    

Dirección Regional PUERTO MONTT
San Martín N° 80, Piso 3° 65-253 063 65-259 886 493 ine.puertomontt@ine.cl
Edificio Gobernación 65-259 886 65-253 063
PUERTO MONTT 
Oficina Provincial OSORNO
O’Higgins N° 645
OSORNO 64-242 850 64-242 850 144 ine.osorno@ine.cl
Oficina Provincial CHILOÉ
O’Higgins N° 480, Piso 3° 65-635 774 65-635 774 47 ine.castro@ine.cl
CASTRO

REGIÓN DE AYSÉN 

Dirección Regional COYHAIQUE 67-211 144 67-231 914
Avenida Baquedano Nº 496 interior 67-214 578  - ine.coyhaique@ine.cl 

   COYHAIQUE  
 

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 

Dirección Regional PUNTA ARENAS 
Croacia Nº 722, Piso 9° 61-714 550 61-714 558 86 ine.puntaarenas@ine.cl
Edificio Servicios Públicos 61-714 567
PUNTA ARENAS 
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