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P r e s e n tac i ó n

En América Latina y el Caribe, alrededor de 134 millones de personas se recono-
cen afrodescendientes (CEPAL, 2020). Estas comparten un pasado común enla-
zado con la historia de la trata esclavista en las Américas, la cual desplegó formas 
de apropiación y racialización del trabajo que han dejado consecuencias hasta 
nuestros días.

A 20 años de la Conferencia Mundial de lucha contra el Racismo, la Xenofobia y 
otras formas de intolerancia organizada por la ONU (2001), y en pleno Decenio 
Internacional de los pueblos afrodescendientes (2015-2024), los pueblos afro-
descendientes aún viven en situación de desigualdad. Hoy, azotados por la Pan-
demia COVID-19, se ha conformado un contexto de encrucijada letal que pro-
fundiza aún más las desigualdades que enfrentan donde no solo somos víctimas, 
sino también la alternativa (Campoalegre, 2020). Particularmente, las mujeres y 
niñas afrodescendientes se encuentran en el centro de la matriz de desigualdad 
de América Latina y el Caribe, lo que reproduce circuitos de exclusión social ha-
cia estas, compromete seriamente su calidad de vida, y las aleja aún más del pleno 
disfrute de sus derechos.

En este contexto, y respondiendo a la convocatoria CLACSO” Pensar en Pande-
mia, desde las ciencias sociales”, surge este proyecto que asume como problema 
científico indagar sobre: ¿Cuál ha sido el impacto de la Pandemia COVID-19 en 
la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres afrodes-
cendientes de Brasil, Colombia y Cuba 2020? Valorar ese impacto, determinando 
su incidencia en la garantía de los derechos de estas mujeres, acotó el objetivo 
general.

En el plano teórico se despliega el concepto de autonomía de las mujeres, des-
de las tres dimensiones interrelacionadas desarrolladas por la CEPAL (2019): la 
autonomía económica, la autonomía física y la autonomía para la toma de deci-
siones. Estas son proyectadas, esta vez, en perspectiva interseccional, a quienes 
siguen siendo invisibilizadas: Las mujeres afrodescendientes. Las categorías y 
conceptos reunidos en esta investigación han emergido tras innumerables análi-
sis teórico-metodológicos realizados en el campo político-epistémico de los Fe-
minismos Negros. Nuestro compromiso ha incluido la producción de un cuadro 
analítico anclado en una mirada crítica que refleja el reconocimiento de una si-
tuación insostenible para estas mujeres.
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Teniendo en cuenta la diversidad y complejidad que caracteriza el contexto ac-
tual, esta investigación se enfocó en mujeres afrodescendientes de tres países 
(dos de los cuales son latinoamericanos y uno es caribeño), atendiendo a tres 
criterios básicos interrelacionados: el primero de ellos es el peso que representa 
la población afrodescendiente; el segundo, la trayectoria en la lucha contra el ra-
cismo; y el tercero, las políticas aplicadas ante la Pandemia.

Uno de los hallazgos fue develar la jerarquización del comportamiento de estas 
dimensiones de la autonomía en la percepción que tienen las participantes en la 
investigación. Sobre esta base, el proyecto aporta en calidad de resultados, en 
primer lugar, la caracterización de la situación de las mujeres afrodescendientes 
en América Latina y el Caribe, con énfasis en Brasil Colombia y Cuba, antes de la 
Pandemia COVID-19. En segundo lugar, un análisis afrocentrado del impacto de 
la Pandemia COVID-19 en las mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y 
Cuba, desde la perspectiva interseccional, a partir de sus narrativas insurgentes, 
las cuales han sido reveladoras de las estrategias de resistencias que han desa-
rrollado y la significación de sus aprendizajes y contribuciones en Pandemias. 
En tercer lugar, planteamos recomendaciones en materia de política pública que 
contribuyan a mejorar la situación de las mujeres afrodescendientes en los países 
analizados.

 a n á l i s i s  P o l í t i c o  

A casi dos años del inicio de la Pandemia de COVID-19, es posible afirmar que 
esta no afecta de la misma manera a todas las personas, ya que las diferencias 
sociales exponen a los grupos que históricamente han experimentado mayores 
desigualdades, como afrodescendientes, indígenas, mujeres, pobres, trabajado-
res y migrantes, a una mayor vulnerabilidad social. Así, factores como la raza, el 
género, las generaciones, la clase social y el territorio, condicionan fuertemente 
el impacto de esta Pandemia en la región. Al mismo tiempo, el racismo estructu-
ral (Almeida, 2018) y sistémico ha recrudecido los impactos de COVID-19 en los 
pueblos afrodescendientes y, en particular, en las mujeres (CEPAL, 2021).

La Pandemia que vivimos debe ser entendida en plural, en calidad de crisis global, 
racializada y feminizada (Campoalegre, 2020). Está conectada con pandemias 
precedentes y latentes que responden a los problemas fundamentales de América 
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Latina y el Caribe: el hambre, la pobreza, el acceso a los servicios sociales básicos, 
las violencias, la migración y el ecocidio, entre otros.

En este contexto, como bien ha planteado la CEPAL:

No es posible superar los grandes desafíos que enfrenta la región, profunda-
mente agudizados en el contexto de la Pandemia, y avanzar hacia la igualdad en 
la senda de un desarrollo inclusivo como pilar fundamental de un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible, sin emprender acciones decididas para avanzar en el 
reconocimiento, protección y garantía de los derechos de la población afrodes-
cendiente. Para ello es preciso considerar, además, las múltiples y simultáneas 
formas de desigualdad, discriminación y exclusión que sufren las mujeres afro-
descendientes (…). (2020, p.9)

Las políticas de igualdad de género son un aporte central para las demandas por 
autonomía para las mujeres. Sin embargo, las brechas de género continúan y se 
acentúan en las afrodescendientes. A pesar de las desafiadoras Pandemias que 
hemos enfrentado, en América Latina y el Caribe, las redes de mujeres, organiza-
ciones de los movimientos sociales y organismos internacionales se han movili-
zado para cartografiar y enfrentar los efectos de COVID-19.

Al analizar la situación imperante se destaca la ausencia de un plan de acción 
gubernamental, que logre alcanzar a las personas más vulnerabilizadas. En este 
contexto, el “aislamiento social” ha sido parte de las utopías, debido que las con-
diciones de vida y trabajo de las poblaciones afrodescendientes tienden a impe-
dirlo, aunque la situación global de letalidad haya indicado riesgos en todos los 
órdenes.

La investigación demostró que en la gestión de la crisis se afianza la Necropolíti-
ca (Mbembe, 2018) en Brasil y Colombia, profundizando la tendencia al asesina-
to impune de lideresas negras, como evidencia de un proceso feroz, que generó 
mayor afectación en la autonomía de las mujeres. Equidistante, Cuba muestra 
cómo las políticas universalistas con criterio de equidad lograron garantizar más 
protección social.

También, desde la perspectiva de las entrevistadas, el impacto de la Pandemia en 
la autonomía económica tiene inevitables consecuencias sobre las otras dos au-
tonomías. Cabe mencionar que las tres dimensiones de las autonomías son cen-
trales en la vida de las mujeres, lo cual se constató a partir de las narrativas de las 
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participantes en este estudio. En efecto, se fue demostrando que la privación de 
una dimensión afecta considerablemente al resto. Tal es así, que el impacto de la 
Pandemia en la autonomía económica terminó arrastrando a las otras, en detri-
mento de la garantía y del goce de los derechos.

Esta situación en particular es mucho más compleja para las mujeres afrodescen-
dientes, quienes tienden a presentar los peores indicadores de acceso a la educa-
ción, al trabajo, vivienda, los servicios públicos, y en general, al goce efectivo de 
sus derechos. Sus autonomías, previo a la Pandemia, apenas eran posibles, pero 
en medio de esta, sufrieron retrocesos importantes. En cuanto a la autonomía 
económica, se constató, como un indicador relevante, la agudización de la pobre-
za, con especial énfasis en Brasil y Colombia. Al mismo tiempo, se evidenció que 
las áreas de empleo, ingresos, educación, trabajo doméstico y cuidados fueron las 
más afectadas.

Vimos que, al ponernos en clave de coautoría, con las entrevistadas y conscien-
tes de lo que significa un análisis a partir del campo político-epistemológico de 
los feminismos negros, con el enfoque interseccional, salen a la luz las múltiples 
afectaciones en su vida cotidiana.

Particularmente en Colombia, durante uno de los momentos más crudos de la 
Pandemia, organizaciones de mujeres afrodescendientes se movilizaron en de-
fensa de sus derechos, en el marco del Paro Nacional convocado por diferentes 
sectores sociales contra del ajuste neoliberal y contra la pésima gestión de la cri-
sis sanitaria y económica por parte del gobierno. En definitiva, el liderazgo de las 
mujeres afrodescendientes se manifiesta nítidamente en los tres países estudia-
dos. En Cuba, por ejemplo, se ve acompañado por la presencia creciente de estas 
mujeres en los órganos de poder del Estado, comportamiento significativamente 
superior al del resto de los países de la región.

 r e c o m e n dac i o n e s  

Atendiendo a los resultados de esta investigación, y jerarquizando las voces de 
las mujeres negras participantes en ella, con arreglo a los objetivos generales y 
específicos, han sido formuladas un conjunto de recomendaciones enfocadas 
en la política pública. Tales recomendaciones parten de la identificación de los 
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problemas que afectan la autonomía de las mujeres afrodescendientes, identi-
ficados en sus tres dimensiones principales: económica, física y para la toma de 
decisiones.

Tener en cuenta el impacto de la Pandemia de COVID-19 en la vida de mujeres 
afrodescendientes en la región, exigió la interlocución con 40 mujeres afrodes-
cendientes de Brasil, Colombia y Cuba. De la misma manera, el diálogo con ex-
pertas/os como Oyèrónké Oyèwùmi, Patricia Hill Collins, Achille Mbembe, Mara 
Viveros Vigoya, Rita Laura Segato, entre otras/os, ha favorecido una mirada des-
colonizadora que recorre todo el trabajo, así como el conjunto de las recomenda-
ciones realizadas.

El trabajo ha exigido hacer un estado del arte de la producción ya desarrollada 
sobre el tema, además de la comprensión de abordajes que nos ayudarán en el 
análisis de las narrativas y testimonios de mujeres afrodescendientes que se en-
frentan, a diario, con los impactos de las múltiples violencias en América Latina 
y Caribe.

Distingue a estas recomendaciones, la interrelación entre ellas sobre la base de 
asumir, de modo integrado, las dimensiones de la autonomía de las mujeres, así 
como el hecho de que fueron diseñadas teniendo en cuenta un enfoque afrofe-
minista, interseccional y antirracista, que debe estar presente en su aplicación. 
Estas recomendaciones no se limitan al diseño y la implementación, sino que re-
quieren un monitoreo y la evaluación, en función de dar respuestas a las deman-
das generales y específicas de las mujeres afrodescendientes. A continuación, se 
exponen tales recomendaciones:

• Construir un sistema de información incluyente y consecuente con la rea-
lidad de las mujeres afrodescendientes, que incorpore la pertenencia étni-
co-racial y la desagregue en el resto de las variables de población en los países 
de la región. Esta recomendación es la base para la formulación de políti-
cas, pues sin conocer certeramente quiénes son, dónde están y cuáles son 
sus condiciones, no es posible que se garanticen los derechos de las mujeres 
afrodescendientes. La primera recomendación es transversal a todas las di-
mensiones de la autonomía de las mujeres. El sistema no solo puede limitarse 
a escala nacional, sino que también debe implementarse en los organismos 
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internacionales y regionales que intervienen en las dinámicas de desarrollo 
social en la región.

• Incluir la variable étnico-racial en el sistema de indicadores de la autonomía 
de las mujeres del Observatorio de Género de CEPAL. Ello se deriva de la 
primera recomendación y enfatiza en visibilizar a las mujeres afros en ese 
potente mecanismo regional.

• Incorporar al sistema regional de Naciones Unidas, un grupo permanente y 
especializado de consultoras dedicado a la formulación, estudio, y seguimien-
to de las propuestas para el desarrollo de las autonomías de las mujeres afro-
descendientes. En este sentido, recomendamos implicar al Grupo de Trabajo 
Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas de CLACSO, teniendo 
en cuenta que en su integración logra la articulación entre la academia negra 
y el movimiento afrodescendiente. La respuesta es el punto de partida para 
repensar las políticas públicas, enfatizando en la contribución que puede ha-
cerse desde las Ciencias Sociales.

• Diseñar políticas de atención prioritaria, con perspectiva interseccional y de 
género, que atenúen el profundo impacto que la Pandemia ha generado en la 
autonomía económica, física, y en la toma de decisiones de las mujeres afro-
descendientes. Al respecto, resulta decisivo mejorar la articulación entre los 
diferentes organismos estatales y la sociedad civil, con el objeto de favorecer 
la eficacia de las políticas públicas que se orientan a la protección y garantía 
de los derechos de las mujeres afrodescendientes.

• Crear, en conjunto con la División de género de CEPAL, un mecanismo de 
formación para los/as funcionarios/as que gestionan o están a cargo de pro-
gramas destinados a las mujeres afrodescendientes en América Latina y el 
Caribe. Es relevante considerar las exigencias del cuadro situacional y saber 
que, para avanzar hacia la igualdad, se impone un diagnóstico profundo en 
torno a cuál es la situación de estas sujetas, como base para su atención desde 
las políticas. Es recomendable realizar evaluaciones sobre cómo los derechos 
al desarrollo, y a la igualdad social y de género, se ven vulnerados en contra-
posición con las metas del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescen-
dientes y de la Agenda 2030.
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• Proponer, al Sistema de Naciones Unidas, la creación del Fondo de desarrollo 
para las mujeres afrodescendientes y las migrantes africanas que viven en los 
países latinoamericanos y caribeños. La finalidad del Fondo debe ser promo-
ver y ampliar la garantía de los derechos de las mujeres afrodescendientes, 
actuando de manera trasversal y articulada en la autonomía económica, física 
y para la toma de decisiones.

• Ampliar el repositorio digital producido en este proyecto, con otras voces 
afrofeministas, e incluirlo en diversas plataformas contrahegemónicas, ta-
les como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); la 
Universidad de la Diáspora Africana (UDA), la Universidad de San Martín 
(USAM); la Universidad del Buen Vivir, entre otras instituciones.

Diseñar propuestas formativas orientadas a analizar el impacto de la Pandemia 
en la situación de las mujeres afrodescendientes en la región, desde una perspec-
tiva interseccional y desde los Feminismos Negros. En esta dirección se propone:

a. Constituir el seminario permanente de formación de lideresas (en América 
Latina y el Caribe), con énfasis en los países involucrados, para articular ex-
periencias académicas y de activismo político en este campo.

b. Diseñar becas de investigación CLACSO destinadas al estudio de las mujeres 
afrodescendientes en América Latina y el Caribe, garantizando que esta sea 
una línea sostenida de investigación y que, mediante criterio de cuotas. se 
otorgue prioridad para el acceso y la permanencia a estas mujeres.

Será tarea sine qua non ubicar a las múltiples y simultáneas violencias que sufren 
las afrodescendientes, debido a que se trata de un tema que compromete las di-
námicas centrales del desarrollo. Nótese el imperativo de nuevas investigaciones 
sobre las tecnologías que han sido adoptadas para activar la capacidad de agencia 
mediante la puesta en marcha de estrategias de resistencia tales como: el fortale-
cimiento del ethos comunitario para paliar los efectos de la Pandemia en la salud, 
la articulación de redes afrodiaspóricos a escala nacional- regional, el liderazgo 
afrofeminista y la creación de nuevas organizaciones, la denuncia en el ciberespa-
cio y la generación de nuevas propuestas de formación académica.

Recomendamos el incremento de estudios que tengan en cuenta la fragilidad de 
la autonomía física, ya que se reconoce la vulnerabilización del derecho a la vida 
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de las mujeres negras mediante el genocidio feminizado, que ha emergido como 
respuesta a las potentes estrategias de resistencia generadas por el referido sub-
grupo. Es importante realizar foros temáticos en esta dirección.

Finalmente, la denuncia argumentada de los múltiples impactos y pérdidas, uni-
das a la continuidad investigativa y de las luchas, es otra de las recomendaciones 
necesarias. Al respecto, se propone la publicación de un libro que dé cuenta de 
los resultados de esta investigación, con apoyo de CLACSO, unido a diversos 
materiales impresos y virtuales  sobre este tema.

En tanto sigan en pie los riesgos que amenazan a las mujeres afrodescendien-
tes y a otras mujeres racializadas, se refuerza la significación de estas recomen-
daciones. Los resultados de esta investigación demuestran que la Pandemia de 
COVID-19 ha impactado, en forma considerable y diferenciada, en la autonomía 
económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres afrodescendientes. Se 
impone actuar en consecuencia y con premura.
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