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Resumen: Este trabajo quiere hacer una contribución a los estudios sobre las repercusiones 
de la pandemia de la COVID-19 en los afrodescendientes. Contiene una revisión no exhaustiva de 
documentación de dos fuentes fundamentales: organismos multilaterales y organizaciones afro-
descendientes. Esta problemática está inserta en una crisis estructural anterior a la pandemia. 
Finalmente, se llama la atención sobre una especie de consenso en los diagnósticos acerca de los 
impactos negativos de la pandemia y de sus raíces en problemas estructurales de desigualdad, 
racismo y exclusión. La paradoja es la brecha entre la justeza de estos discursos y la implementa-
ción práctica de soluciones. Alternativas esbozadas por movimientos afrodescendientes se ubican 
en el terreno de la lucha política y de la confluencia con otros sectores que plantean un necesario 
cambio de modelo de sociedad. 
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Afrodescendants, from Structural Crisis 
to the COVID-19 Pandemic
Abstract: This paper aims to make a contribution to studies on the impact of the COVID-19 pan-
demic on people of African descent. It contains a non-exhaustive review of documentation from 
two fundamental sources: multilateral agencies and Afro-descendant organizations. This prob-
lematic is embedded in a structural crisis prior to the pandemic. Finally, attention is drawn to a 
kind of consensus in the diagnoses about the negative impacts of the pandemic and its roots in 
structural problems of inequality, racism and exclusion. The paradox is the gap between the cor-
rectness of these discourses and the practical implementation of solutions. Alternatives outlined by 
Afro-descendant movements are located in the field of political struggle and confluence with other 
sectors that propose a necessary change in the model of society. 
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Sin duda uno de los elementos que se decantaron desde los prime-
ros análisis sobre el surgimiento de la pandemia de la COVID-19, 
más allá de su evidente impacto sanitario, fue el de los efectos 

diferenciados del virus en función de las desigualdades sociales. La lec-
tura inicial sobre un virus global y “democrático” que ataca por igual 
a ricos y pobres se desvaneció rápidamente. Pronto se evidenciaron los 
desequilibrios que hacían de los sectores más fragilizados de nuestras 
sociedades, las principales víctimas de la pandemia.

Entre los grupos considerados con mayor vulnerabilidad frente a los em-
bates de la COVID-19, tanto sanitarios como sociales en general, están las 
poblaciones afrodescendientes. La pandemia llega en un momento que 
ya es crítico en materia de desigualdades estructurales irresueltas que 
afectan a los sectores más pobres de la sociedad, así como a los grupos 
humanos víctimas de múltiples formas de discriminación y de injusticia.

Son variados y disímiles los sectores desde los que se expresan análisis, 
opiniones y datos sobre la pandemia y sus efectos en los afrodescen-
dientes. Pero más allá de los matices que dichos sectores pueden tener 
en sus interpretaciones sobre la coyuntura actual y sus antecedentes, 
todos coinciden en señalar las desigualdades como un elemento trans-
versal que afecta a estos pueblos. Es en condiciones estructurales de 
exclusión social y de racismo como los afrodescendientes están enfren-
tando a la COVID-19. 
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La pandemia ha implicado una propagación exponencial del contagio del 
coronavirus que está afectando globalmente, aunque con intensidades 
variables, prácticamente a la totalidad de los países de los cinco conti-
nentes.1 Dadas las dimensiones del fenómeno, la proliferación de in-
formaciones y análisis sobre sus características e impactos también se 
han multiplicado. En el caso particular de interés en este trabajo, el de 
las poblaciones afrodescendientes, las fuentes de información también 
son múltiples. Sin ninguna pretensión de exhaustividad, y teniendo 
como marco de referencia las condiciones de desigualdad estructural 
que marcan la situación de los afrodescendientes, el propósito de este 
estudio es plantear algunas reflexiones a partir de posicionamientos de 
actores que se están expresando por diversos canales de difusión digital 
a los que se ha podido tener acceso. 

Entre los grupos considerados con mayor vulnerabilidad frente a los em-
bates de la COVID-19, tanto sanitarios como sociales en general, están las 
poblaciones afrodescendientes. La pandemia llega en un momento que 
ya es crítico en materia de desigualdades estructurales irresueltas que 
afectan a los sectores más pobres de la sociedad, así como a los grupos 
humanos víctimas de múltiples formas de discriminación y de injusticia.

Son variados y disímiles los sectores desde los que se expresan análisis, 
opiniones y datos sobre la pandemia y sus efectos en los afrodescen-
dientes. Pero más allá de los matices que dichos sectores pueden tener 
en sus interpretaciones sobre la coyuntura actual y sus antecedentes, 
todos coinciden en señalar las desigualdades como un elemento trans-
versal que afecta a estos pueblos. Es en condiciones estructurales de 
exclusión social y de racismo como los afrodescendientes están enfren-
tando a la COVID-19. 

1  Según las estadísticas de la Johns Hopkins University la pandemia ha tocado, en el 
momento de la revisión final de este escrito (marzo 2021), 192 países, cerca de 120 
millones de contagios y causado más de dos millones y medio de fallecimientos. 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Se exponen inicialmente algunos elementos de contexto y anteceden-
tes sobre la caracterización de la crisis estructural de civilización que 
atravesaba el mundo cuando se declaró la pandemia. Posteriormente, 
se abordan las condiciones en que se encontraban los afrodescen-
dientes en el marco de dicha crisis estructural. Luego se presentan 
elementos sobre la pandemia inscrita en el contexto de crisis y, final-
mente, los impactos reales y previsibles que está teniendo en estas 
poblaciones. 

Las fuentes principales sobre estos elementos son los discursos de agen-
cias multilaterales, organismos gubernamentales, las vocerías de las 
ciencias sociales y los movimientos afrodescendientes. De las caracte-
rizaciones, recomendaciones, dispositivos y reivindicaciones que han 
ido surgiendo a lo largo de esta coyuntura, se pueden desprender al-
gunos elementos de análisis acerca de las perspectivas que comienzan 
a vislumbrarse en materia de impactos sobre los afrodescendientes, la 
forma como sus organizaciones la analizan y las perspectivas futuras. 
La pandemia es un fenómeno en curso y su evolución, así como sus 
implicaciones en las distintas sociedades tienen aún un alto grado de 
imprevisibilidad. Aún así, es posible dar cuenta e interpretar los antece-
dentes estructurales que la precedieron. 

Como resultado, se muestran las confluencias en los diagnósticos pre-
sentados por diversos organismos multilaterales y el fuerte contraste 
entre su pertinencia y el débil balance de realizaciones para la supera-
ción de las problemáticas estructurales señaladas. Entre las posturas de 
los movimientos afrodescendientes, la perspectiva son las movilizacio-
nes políticas que pueden confluir con otras voces que están planteando 
la necesaria transformación del modelo de sociedad. Pero hay que ser 
precavidos en las interpretaciones de los hechos que están por desarro-
llarse y que se irán transformando gradualmente por la incidencia de 
múltiples factores. 
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La crisis estructural en la que surge 
la pandemia de la COVID-19
En múltiples espacios de análisis y con diferentes acentos existía, desde 
antes de la llegada del coronavirus, una cierta coincidencia en la inter-
pretación del funcionamiento de las sociedades en una situación de cri-
sis estructural. Dos de los elementos más fuertes en estos diagnósticos 
sobre el carácter profundo del disfuncionamiento global son: el enorme 
aumento de las desigualdades de todo tipo con su corolario de discrimi-
naciones y la crisis ambiental. 

Entre las discriminaciones ocupa un lugar relevante el racismo, del 
que una de sus víctimas principales son los afrodescendientes. Esta 
constatación confirma el fracaso del modelo de desarrollo basado en la 
preeminencia del mercado y la rentabilidad sin límites, la sobreexplota-
ción de millones de seres humanos, el extractivismo desbordado y sin 
respeto de las mínimas normas ambientales, y el abandono de políticas 
redistributivas que privilegien lo social y la vida. Instituciones como 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Comité de Oxford de Ayuda 
contra el Hambre (OXFAM, por sus siglas en inglés) o World Inquality 
Database documentan con datos duros esta constatación del nivel que 
adquieren las desigualdades.2 

El otro aspecto central es la crisis ambiental, de la cual también es res-
ponsable principal el modelo de acumulación capitalista acentuado a su 
máxima expresión con el neoliberalismo. El mundo entró en una nueva 
era geológica, el Antropoceno,3 que marca la incidencia del ser humano 

2 Véase OXFAM (2015, 2018), World Inequality Lab (2018), PNUD (2019), ONU 
(2020).  

3 Svampa (2016) en su artículo “El Antropoceno, un concepto que sintetiza la crisis 
civilizatoria” hace una revisión de la génesis del concepto y su relación con la crisis 
estructural del modelo de sociedad. Briones, Lanata y Monjeau (2019), en el artí-
culo “El futuro del Antropoceno” reflexionan sobre los debates que este concepto 
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en factores como el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad 
y el aumento imparable de catástrofes naturales como consecuencia de 
los impactos de las transformaciones que operan en la naturaleza de-
bido al comportamiento humano. En materia de documentación sobre 
la dimensión y el impacto de la catástrofe ambiental, son muy relevan-
tes los informes del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC), creado en 1990 luego del Informe de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, “Nuestro futuro común” o Informe 
Brundtland, presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 1987. Desde ese momento se han venido sucediendo las diversas 
iniciativas destinadas a comprometer al conjunto de Estados y socieda-
des en una rectificación de los patrones de comportamiento en relación 
con el medio ambiente. Son muy relevantes la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo o Cumbre para 
la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992; la Cumbre Mundial del 
Desarrollo Sostenible cumplida en 2002 en Johannesburgo; la Cumbre 
de Río + 20, realizada en 2012 en Rio de Janeiro para hacer un balance 
de los 20 años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra; el trabajo 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y 
su informe de 2014; las conferencias anuales que desde 1995 realiza la 
Conferencia de las Partes (Conference of Parties-COP); y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible lanzada en 2015 por la ONU.4 Una buena 
síntesis de las dimensiones del problema la expresó el Secretario Gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres, ante la Cumbre de Naciones Unidas 
sobre Biodiversidad en 2020: 

La emergencia planetaria está sobre nosotros impulsada por las amenazas 
de la crisis climática y el colapso de la biodiversidad, la vida en el planeta 
está amenazada. Estamos en guerra con la naturaleza y la naturaleza está 

ha generado a la luz de la aceleración de las transformaciones estructurales del 
planeta. 

4 Los objetivos de la Agenda en materia económica, social y ambiental tienen como 
una de sus premisas la “erradicación de la pobreza” (ONU, 2020). 
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contraatacando, los desastres de la biodiversidad están ocurriendo ahora 
mismo, con derrames de petróleo que están devastando muchos ecosiste-
mas y los incendios forestales que están matando personas y destruyendo 
hábitats, además de dejar pérdidas económicas incalculables. (Párr. 4).

Todas estas voces de alerta y declaraciones de compromiso representan, 
a la luz de los resultados de los últimos balances sobre la situación en 
materia climática, la constatación de un fracaso. Tal vez el concepto de 
Capitaloceno5 sea más preciso para responsabilizar al capitalismo como 
modelo de sociedad, en cuanto culpable de la catástrofe ambiental a la 
que las sociedades contemporáneas estamos sometidas. En efecto, el 
mundo prepandemia se encontraba ya confrontando una confluencia 
de factores de crisis, que es caracterizada por varios autores como una 
crisis civilizatoria.6 Los graves problemas evocados de las desigualda-
des y la crisis ambiental están íntimamente articulados a un patrón de 
modelo de sociedad. 

Inmersos en la crisis estructural: 
los afrodescendientes y el racismo 
La crisis civilizatoria tiene efectos sobre el planeta en su conjunto. Na-
turaleza y seres humanos estamos confrontados a la agudización de los 
factores negativos que caracterizan el devenir del mundo. Pero tal como 
lo evidencia la problemática de las desigualdades, la crisis estructural 
afecta de forma desproporcionada a los sectores más desfavorecidos 
de la sociedad, víctimas de múltiples formas de exclusión social y de 
discriminación. Así mismo, son estos sectores los que enfrentan con 
mayor grado de vulnerabilidad los efectos del cambio climático, cuando 
estos se expresan en forma de catástrofes naturales, incendios foresta-
les, sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, etc. 

5 Noción propuesta por Jason Moore (2017), comentada por Svampa (2016) y Brio-
nes et al. (2019). 

6 Lander (2019) presenta una buena síntesis de los factores que caracterizan la crisis 
civilizatoria, y realiza una revisión crítica de la bibliografía sobre el tema.

Afrodescendientes, de la crisis estructural a la pandemia de COVID-19
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Los afrodescendientes hacen parte de estas poblaciones víctimas de pri-
mera línea de la crisis estructural que se ha delineado. Pero, ¿cuáles son 
los factores que determinan esta dura realidad? La jerarquización racial, 
con el ingrediente principal de la esclavización, fue un factor central en 
el despegue del capitalismo como sistema económico y de poder polí-
tico social y cultural. Esta fue antecedida por otro cimiento sustancial 
de control del poder: el patriarcado. La estructuración de la sociedad en 
clases dominantes y clases explotadas completa esta trilogía que consti-
tuye el basamento de la perpetuación de los mecanismos imbricados de 
poder que hoy siguen vigentes. Una visión muy esclarecedora de esta 
situación la aporta el enfoque interseccional que surge desde la teoría 
feminista y se convierte en un prisma de análisis sobre la forma como 
las relaciones de poder que caracterizan al patriarcado y el sexismo se 
articulan con las formas de racismo y de dominación de clase.7 Los pue-
blos afrodescendientes sufren de frente el yugo de estas tres formas de 
opresión. Los determinantes de raza, clase y género están articulados y 
se apoyan en mecanismos de orden cultural e ideológico, que conser-
van de formas explícitas o camufladas jerarquías de valor racializadas, 
que finalmente hacen de la inferiorización de las “minorías” el sustento 
de la perpetuación de las relaciones de poder dominantes. 

Son muchos los estudios sobre la forma en que el racismo se cruza con la 
exclusión y la pobreza en poblaciones afrodescendientes. Los diagnósticos 
nacionales y regionales muestran indicadores sociales negativos. A pesar 
de que subsisten muchas deficiencias en la obtención de datos desagrega-
dos por diferenciación racial en Latinoamérica y el Caribe, las estadísticas 
existentes sobre acceso a medios básicos como salud, vivienda, agua pota-
ble, saneamiento, electricidad, educación, empleo y recreación confirman 
que las políticas implementadas en dirección a superar estos resultados 
negativos han fracasado, o en el mejor de los casos muestran resultados 
muy frágiles. En materia de salud, los diagnósticos de la Organización 

7 Las referencias sobre esta temática son múltiples. Una revisión analítica del enfo-
que interseccional puede verse en Viveros (2016).
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Panamericana de Salud (OPS), avalados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), van en la dirección de señalar la vulnerabilidad mayor 
de los afrodescendientes frente a diversas patologías causadas por la pre-
cariedad social, y orientan a planes diferenciales con enfoque étnico para 
disminuir sus riesgos sanitarios. Sobre el tema ambiental, que está identi-
ficado como uno de los pilares de la crisis estructural actual, cabe señalar 
que los afrodescendientes sufren de frente los impactos de fenómenos 
naturales y del cambio climático, los cuales afectan de manera directa 
sus hábitats rurales y urbanos. También, soportan los efectos de proble-
máticas relacionadas con el control y manejo de los recursos naturales, la 
biodiversidad, el territorio y las políticas de desarrollo.8 

Uno de los diagnósticos más recientes es el del Banco Mundial (2018), 
en el que registra que según los últimos datos demográficos los afrodes-
cendientes representan unos 130 millones de personas, lo que significa 
el 25% de la población total de la región; de las poblaciones en situa-
ción de extrema pobreza, los afrodescendientes representan el 50%; y 
la pobreza afecta a los afrodescendientes con relación a la población 
total en los siguientes países, en estos porcentajes respectivamente: Co-
lombia 41% y 27% , Ecuador 34% y 22%, Brasil 26% y 12%, y Uru-
guay 13% y 4%. El mismo informe muestra el carácter multidimensio-
nal de los factores de exclusión social que sufren los afrodescendientes. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
sus informes de 2017 y 2018, que sirvieron como fuente importante 
para el Banco Mundial (bm), reconfirma las dimensiones estructurales 
de la brecha de desigualdades que afecta a estos pueblos (CEPAL/OPS/
UNFPA, 2017). Una actualización de datos y análisis de la CEPAL y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se encuentra en 
su último informe de octubre de 2020: Afrodescendientes y la matriz de 
la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión, que 
incluye elementos en el marco de la pandemia. 

8 Ver, entre otros diagnósticos y estudios sobre el tema: PNUD (2010), Telles y PERLA 
(2014), AFRODESC (2015).
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Para el caso de Brasil, país de América Latina que cuenta con las es-
tadísticas más completas desagregadas por diferenciación racial, las 
cifras del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, retomadas por 
Da Silva y Euclides (2020), ilustran bien las dimensiones de la des-
igualdad de la población negra: 55.8% del total, 54.9% de la fuerza 
laboral, desempleados 64.2% y empleos precarios 66.1%. El 75.2% 
de los salarios más bajos son para los afrobrasileros y del 10% de los 
salarios más altos solo el 27.7% de los afrobrasileros acceden a ellos. 
En promedio, las mujeres negras reciben solo el 44% de los ingresos 
de sus congéneres blancas y los hombres negros solo el 56.1% de lo 
que reciben los hombres blancos. La población blanca tiene ingresos 
45% más altos que la población negra con el mismo nivel de forma-
ción. En 2018, más de 6 millones de personas se ocupan en trabajo 
doméstico; de estas 5.7 millones son mujeres y 3.9 millones (68.4%) 
de ellas son mujeres negras. 

La violencia es otra faceta a través de la cual se expresa el racismo 
contra los afrodescendientes. El caso de los Estados Unidos es el más 
evidente, como lo muestra la historia larga y un presente colmado de 
casos de asesinatos de afroamericanos, mayoritariamente a manos de 
fuerzas policiales. Es relevante la importante respuesta de movilización 
antirracista que ha generado el movimiento Black Lives Matter (La vida 
de los negros importa). Las imágenes que recorrieron el mundo con 
ocasión del asesinato de Georges Floyd por un policía, el 25 de mayo 
de 2020 en Minneapolis, activaron una fuerte respuesta de movilización 
y rechazo en los Estados Unidos y en otros países. A nivel global se 
multiplicaron los actos de apoyo al movimiento, pero también fueron la 
ocasión para agitar denuncias de actos de violencia racista que se pre-
sentan en otros países. En América Latina también se registran formas 
de violencia ejercida contra los afrodescendientes. El caso de Brasil es el 
más representativo. Apoyado en cifras del Foro Brasileño de Seguridad 
Pública, Arturo Wallace (2020) informa que ocho de cada diez víctimas 
de asesinatos en Brasil son afrodescendientes. En 2018, el 75.4% de 
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los 6220 asesinatos policiales fueron afrobrasileros.9 En Colombia los 
afrodescendientes son uno de los grupos de población más golpeados por 
los desplazamientos forzados y los asesinatos perpetrados por bandas 
criminales, en un contexto de búsqueda de control territorial y despo-
jo. El pueblo afrodescendiente garífuna de Honduras también denuncia 
persecuciones y asesinatos en el marco de su movilización por sus terri-
torios. Los derechos territoriales de los afrodescendientes, que han sido 
reconocidos institucionalmente en estos tres países, son vulnerados de 
múltiples formas y la violencia por diversos actores armados es uno de 
los medios utilizados para conculcarlos.10 En varios países de la región se 
señalan las políticas de perfilamiento racial con las que operan la policía 
y los aparatos de justicia. En este marco ha surgido, de parte de un grupo 
de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, una 
iniciativa para solicitar una audiencia ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) para hablar sobre violencia policial y el 
racismo institucional contra personas afrodescendientes en las Américas. 
Esta iniciativa documenta denuncias que conciernen a las poblaciones 
afrodescendientes en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Re-
pública Dominicana, Guyana, Panamá, Perú y Estados Unidos.11 

Entre los espacios que han jugado un papel de referencia en el proceso 
de caracterización de las formas de racismo y exclusión contra los afro-
descendientes es importante mencionar la Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas 
de Intolerancia, organizada por las Naciones Unidas y realizada en Dur-
ban, Sudáfrica, en septiembre de 2001. Este evento fue un punto de 
inflexión muy importante que marcó un nuevo nivel de organización 
de los pueblos afrodescendientes, así como el reconocimiento de sus 

9 Para un análisis a fondo sobre la violencia contra la población negra en Brasil, 
véase Alves (2018).

10 La situación está ampliamente documentada. Véase, para el caso de Honduras, Lo-
perena (2017) y Agudelo (2018, 2019); para Colombia, Duarte et al. (2020); y para 
Brasil, CONAQ (2018).

11 Global Human Rights Clinic (s.f.).
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reivindicaciones, fundamentadas en una fuerte denuncia sobre las di-
versas formas que asumía el racismo y la exclusión. La Conferencia fue 
precedida de la Preconferencia de las Américas contra el Racismo, rea-
lizada en Santiago de Chile en el año 2000. Estos dos eventos contaron 
con la presencia de representantes de los gobiernos latinoamericanos 
y del Caribe, quienes se comprometieron a adoptar las orientaciones 
emanadas de la Conferencia como garantía de superación de los facto-
res de exclusión y racismo que afectaban a los afrodescendientes. Diez 
años después la ONU declaró al 2011 Año Internacional de los Afrodes-
cendientes, y en 2014 se decretó el Decenio Internacional para los Afro-
descendientes (2015-2024). Todo esto intercalado con múltiples foros, 
encuentros, seminarios, elaboración de informes por diversos organis-
mos del sistema de Naciones Unidas y de otras agencias multilaterales 
a los que se ha hecho alusión. A pesar de los logros en materia de reco-
nocimiento de derechos en el contexto de políticas multiculturales que 
se han ido implementando en la región desde los años 1990, los resul-
tados en materia de superación del racismo estructural y sus secuelas 
de exclusión muestran claramente sus límites. El balance de los avances 
del decenio es deficiente (Campoalegre, 2017). Los compromisos de la 
Conferencia de Durban siguen agitándose como un objetivo a alcanzar, 
pero el entronque de las múltiples facetas y su interconexión con los 
demás elementos de la crisis estructural parecieran un obstáculo in-
franqueable, si no se presentan alternativas que impliquen transforma-
ciones fundamentales del modelo de sociedad actual (Agudelo, 2019a). 

La pandemia, un hecho social total 
resaltador de la crisis estructural 
La consideración de la pandemia de la COVID-19 como un hecho so-
cial total,12 desde el punto de vista antropológico y sociológico parece 

12 Ignacio Ramonet hizo alusión a este concepto en su difundido ensayo Ante lo 
desconocido... La pandemia y el sistema-mundo. El origen de esta herramienta de 
interpretación de los hechos sociales es el antropólogo francés Marcel Mauss, a 
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pertinente. Sus implicaciones a escala planetaria conciernen el conjunto 
de interacciones sociales en grados diversos: los campos de la salud, la 
economía, la cultura, la geopolítica, el medioambiente, las instituciones, 
las normas, las relaciones de poder, los valores. No hay dominio de lo 
social que no sea concernido por su impacto. Es un hecho global que 
está cambiando la vida de miles de millones de personas, cuyos efectos 
en el futuro comienzan a preverse y son objeto de cientos de diagnósticos 
y prospectivas con niveles importantes de incertitud. Desde su inicio en 
Wuhan, China, en enero de 2020, en el actual contexto, la COVID-19 se 
transformó rápidamente en pandemia tocando la mayoría de los países 
del mundo, aunque en grados diversos.13 De la conmoción por la propa-
gación de los contagios se derivó rápidamente a las dificultades enfrenta-
das por los sistemas sanitarios y las falencias en el acceso a los cuidados 
para millones de personas, debido a sus condiciones de pobreza o la 
precariedad de los servicios de salud pública. Y en el marco de las polí-
ticas adoptadas en la mayoría de los países para contener la pandemia, 
rápidamente comenzaron a sentirse las consecuencias económicas, que 
también han tenido efectos diferenciados golpeando más intensamente a 
los países pobres y a las poblaciones vulnerables de todo el mundo. 

Al conteo diario de contagios, fallecimientos y tasas de morbilidad y 
mortalidad se multiplican los diagnósticos sobre el desastre económico 
global, en la medida que la pandemia se extiende en el tiempo. Para el 
Banco Mundial (2020b) se trata de la recesión económica más impor-
tante desde que estas mediciones se realizan. La contracción de la eco-
nomía llevará a más de 350 millones de personas a la pobreza y a más 
de 100 millones a la pobreza extrema (Banco Mundial, 2020a). Pero si 
para la economía global los diagnósticos son negativos, el panorama se 

partir de sus investigaciones sobre el don y su implicación en sociedades arcaicas 
(1973). 

13 Las múltiples conexiones de transporte de personas y productos que ligan a la Chi-
na con centros estratégicos de la economía global, y seguidamente con el resto del 
mundo, explican la rápida expansión del virus y su transformación en pandemia. 

Afrodescendientes, de la crisis estructural a la pandemia de COVID-19
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ensombrece todavía más en materia de la brecha de las desigualdades 
que la pandemia está generando. 

En los países donde la economía informal representa la parte sustan-
cial de las actividades con las que tratan de subsistir la mayoría de sus 
poblaciones, en el contexto de las desigualdades implícitas a la crisis 
estructural, las medidas de confinamiento reconocidas como un meca-
nismo eficaz de protección no pueden simplemente aplicarse a cabali-
dad. Se trata del dilema entre contagiarse del coronavirus o no comer. 
Las viviendas insalubres, el difícil acceso a servicios de agua y las con-
diciones de hacinamiento que padecen millones de pobres hacen que 
las necesarias medidas sanitarias de distanciación, aseo permanente de 
manos, uso de mascarillas, etc., se vuelvan casi utópicas. La precarie-
dad e insuficiencia en los sistemas de salud también se ha hecho palpa-
ble, inclusive en varios países ricos. La pandemia ha evidenciado cómo 
la salud ha sido uno de los sectores de servicios básicos más golpeados 
por las políticas de desmonte de los sistemas públicos asumidos por el 
Estado que ha implicado el giro neoliberal del capitalismo. 

Valenti (2020) recoge datos de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT), de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), del BM y la CEPAL para mostrar las dimensiones 
que toman las desigualdades en materia laboral, fiscal, de producción 
e ingresos. Pero también establece el contraste con el aumento de las 
ganancias de algunos pocos grupos económicos vinculados a industrias 
de alta tecnología y comercio electrónico. Su artículo muestra cómo 
los principales emprendimientos de contención de la crisis los están 
asumiendo los gobiernos, pero las grandes corporaciones financieras e 
industriales están ausentes de estos esfuerzos. 

Es interesante constatar el papel protagonista del Estado en esta coyun-
tura. En las iniciativas por intentar salvar la economía de los países y 
tapar los huecos en los sistemas de salud, son los gobiernos quienes han 
desplegado con mayor o menor intensidad y eficacia los mecanismos 
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de financiamiento, subsidios, auxilios, ayudas extraordinarias, etc. El 
politólogo francés Bertrand Badie (2020), en una entrevista sobre esta 
temática, responde así la pregunta sobre el giro keynesiano que de re-
pente impregna los discursos de los políticos más conocidos por su 
orientación neoliberal: 

Es necesario recordar que lo social ha sido asesinado por el neoliberalismo 
y relegado a un mero efecto de goteo. La famosa fórmula tan alabada por 
el Banco Mundial de que ‘el crecimiento es bueno para los pobres’ porque 
acabarán beneficiándose de sus efectos, refleja la manera en la que se ha 
concebido lo social en los últimos 30 años. Si hoy los profetas del neoli-
beralismo se están convirtiendo en promotores de la economía social es 
porque conciben, ante la catástrofe actual, que ya no será posible hacer 
lo mismo que antes y que será necesario volver a los imperativos sociales. 

Manuel Castels (2020, p. 103) también plantea que la alternativa para 
enfrentar la pandemia en curso y el futuro no es otra que un retorno 
con fuerza del Estado, a través del estímulo a la producción y a una 
fiscalidad fuerte de los sectores en los que se concentra “el 75% de la 
riqueza mundial, a saber, los mercados financieros globales y las gran-
des multinacionales evasoras legales de impuestos precisamente por su 
movilidad fiscal y su manejo de los entramados legales”.

Pero las políticas de austeridad y ajuste acechan esperando el momento 
de retornar con fuerza. Alejandro Werner (2020) advierte que, a pe-
sar de estar desembolsando fondos extraordinarios de emergencia para 
contribuir con los Estados en sus esfuerzos de recuperación, no se pue-
de tratar sino de medidas transitorias. 

Por lo pronto, el balance que se hace de lo que va corrido de la pande-
mia y las perspectivas que se avizoran es, en general, muy crítico. Los 
datos que van aportando la multiplicidad de diagnósticos producidos 
tanto por las agencias multilaterales como por los diversos organismos 
independientes acerca de los impactos de la pandemia en la sociedad 
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van generando discursos de cierta homogeneidad en el reconocimiento 
de las dimensiones de la problemática. Es relevante reseñar los plantea-
mientos de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el prólogo de 
la Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante 
el COVID-19 en las Américas:

Esta pandemia nos afecta directa e indirectamente a todos. Sin embargo, 
para las personas en situaciones de vulnerabilidad el alcance del impacto, 
más allá del acceso limitado, o a veces nulo, a la atención médica, bie-
nes y servicios, es mucho más profundo; y podría, muy probablemente, 
aumentar las brechas en su acceso a sus derechos económicos, sociales y 
culturales básicos, considerando que estos grupos de personas son víctimas 
de discriminación múltiple e interseccional, y que estas discriminaciones se 
exacerban en situaciones de crisis como la actual. Nos referimos a aquellos 
que son pobres y marginalizados, muchos de los cuales también perte-
necen a otros grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas mayores, personas con discapaci-
dad, migrantes, refugiados y personas LGTBI, niñas, niños y adolescentes 
y mujeres. Las múltiples e interseccionales discriminaciones que se han 
naturalizado en nuestros países limitan su acceso y goce de derechos bási-
cos, y en condiciones de emergencia, esta limitación y exclusión se agrava. 
Como resultado, su capacidad de sobrevivir a la pandemia es mucho me-
nos probable. Se debe poner el énfasis en estas poblaciones que deben 
tener un apoyo especial porque su condición genera aún más retos para 
enfrentar la situación, especialmente aquellos que sufren de la inequidad, 
la de género y de acceso a derechos económicos y sociales. (p. 6)

Impacto de la pandemia en los afrodescendientes
La declaración del secretario general de la OEA que se acaba de citar 
sirve de puente para enfocarnos en el caso específico de las poblaciones 
afrodescendientes. Como se ha señalado anteriormente, las desigual-
dades históricas y el racismo como problemáticas estructurales hacen 
de estos pueblos un grupo humano altamente vulnerable frente a los 
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embates de la pandemia. Los efectos se hacen sentir no solamente en el 
dominio de la salud, sino también en materia económica. 

Desde los primeros meses de la pandemia se comenzaron a “prender 
las alarmas” acerca de los graves efectos que ella podría tener sobre 
los afrodescendientes. De nuevo organismos multilaterales, agencias de 
cooperación y otras instituciones internacionales se han pronunciado 
al respecto. Uno de los primeros elementos comunes de algunas de 
estas declaraciones fue la urgencia de que los gobiernos de la región 
implementaran un enfoque diferencial en las medidas a adoptar para 
la contención de los efectos de la pandemia entre los afrodescendientes 
y los grupos étnicos en general. Judith Morrison (2020) y expertos en 
derechos humanos de la ONU, a partir del reconocimiento de los pro-
blemas de precariedad y desigualdad con la que los afrodescendientes 
se enfrentan a la pandemia, reclaman la urgencia de contar con datos 
desagregados para medir con precisión los impactos de la pandemia 
entre estas poblaciones.

La Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Pobla-
ción Afrodescendiente (RIAFRO), organismo consultivo de la OEA, lla-
ma a los gobiernos de la región a tomar en cuenta las recomendaciones 
emitidas por la OPS (2020) en materia de salud y etnicidad y a seguir la 
Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el 
COVID-19 en las Américas de la OEA (2020). Algunos gobiernos crearon 
directivas para implementar medidas con enfoque diferencial para el 
tratamiento de los impactos de la pandemia entre poblaciones indíge-
nas y afrodescendientes. Son conocidos los casos del Ministerio de Sa-
lud de Colombia (2020) y del Ministerio de Salud Pública de Costa Rica 
(2020). Wellenstein, González y Freire (2029), en el blog del BM reivin-
dican la validez de sus diagnósticos en la grave situación de exclusión 
y  desigualdad de las poblaciones afrodescendientes que se acentúan 
en el contexto de la pandemia y llaman a los países de la región a “es-
tablecer estándares más altos para llegar a comunidades históricamente 
excluidas” (párr. 7). En esa misma dirección se manifiestan la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos (2020), el UNFPA (2020) y el 
PNUD (2020). El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Uni-
das sobre Afrodescendientes14 recomienda a los Estados a implementar 
políticas de equidad racial que implican contar con directivas especí-
ficas de urgencia, dirigidas hacia estas comunidades en el marco de 
la pandemia. En su declaración el Grupo presenta un informe sobre 
patologías preexistentes entre los afrodescendientes, que los hacen más 
vulnerables frente al coronavirus: hipertensión, diabetes, obesidad, en-
fermedades cardiovasculares. También señala sus formas precarias de 
hábitat, el hacinamiento y las dificultades de acceso a servicios pú-
blicos, como otros factores de riesgo acentuado frente a la pandemia. 
Llama la atención acerca de la sobrerrepresentación de los afrodescen-
dientes entre los sectores sociales vinculados a la economía informal 
o a los sectores básicos en transportes, servicios públicos, producción 
y comercio de alimentos, servicios auxiliares de salud que han estado 
expuestos de forma permanente a mayores posibilidades de contagio 
del virus y que no han tenido condiciones para adoptar las medidas 
de confinamiento y distanciamiento recomendadas como mecanismo 
de protección y disminución del riesgo de contagio. El Grupo encuadra 
estas falencias en el marco de la “discriminación racial estructural” que 
agudiza disparidades en materia de salud, y que se hacen más palpa-
bles en la actual situación de emergencia sanitaria y social. 

Es de notar que, en general, se trata de las mismas instituciones inter-
nacionales a las que se viene haciendo referencia en relación con los 
diagnósticos sobre las desigualdades estructurales, la exclusión y el ra-
cismo que preceden a la pandemia de la COVID-19, problemáticas a las 
que son confrontadas las poblaciones afrodescendientes. De hecho, las 
argumentaciones actuales se apoyan en sus consideraciones anteriores 
a la coyuntura. Existe una especie de saturación en la caracterización 

14 Este Grupo surgió en 2002 luego de la Conferencia de Durban. Hace parte de los 
“Procedimientos Especiales” del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das. Son expertos independientes que presentan recomendaciones.



109Afrodescendientes, de la crisis estructural a la pandemia de COVID-19

de las causas y los impactos, pero sigue quedando pendiente el tránsito 
hacia la implementación de los múltiples llamados y recomendaciones 
a los Estados en materia de políticas públicas que contribuyan a la 
superación de estos problemas de orden estructural, que actualmente 
se potencian en medio de la pandemia. Pero también está en curso un 
debate acerca de los mecanismos más eficaces para obtener resultados 
tangibles frente a los problemas de orden estructural que aquí se han 
señalado. En este contexto, desde la orilla de los movimientos afrodes-
cendientes se dejan oír algunas voces que van más allá de la exigencia 
de reivindicaciones precisas en el marco de la pandemia, y de las agen-
das ya conocidas y sintetizadas en los compromisos de la Conferencia 
de Durban o de los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodes-
cendientes, de Naciones Unidas. 

Voces afrodescendientes
A continuación se presentan algunos ejemplos de las posiciones que 
desde el movimiento afrodescendiente se están expresando tanto en re-
lación con los impactos de la pandemia y alternativas para confrontar-
los como frente a perspectivas de largo plazo en el terreno de enfrentar 
los factores estructurales que caracterizan la situación de estos pueblos. 

La coyuntura de la pandemia ha incrementado la presencia de los movi-
mientos afrodescendientes en las redes de difusión digital. La platafor-
ma virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
ha sido un instrumento eficaz de difusión de las denuncias y reivindica-
ciones de movimientos afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe 
en esta coyuntura. Su trabajo de promover los intercambios académicos 
y del activismo social y político afrodescendiente ya tiene varios años 
de trayectoria. Resalta la labor de sus grupos de trabajo “Afrodescen-
dencias y propuestas contrahegemónicas” y “Crisis civilizatoria, recon-
figuraciones del racismo, movimientos sociales afrolatinoamericanos”. 
Frente a la problemática de los impactos de la pandemia para los afro-
descendientes, la serie de boletines periódicos de los grupos de trabajo 
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La pandemia racializada. Debates desde la afroepistemología I, II y III 
y el boletín Polifonía por la vida: de la coronacrisis a la primavera de 
ébano (2020d).

Se trata de la articulación entre resultados de investigación crítica, aná-
lisis y activismo. Aunque hay una variedad de expresiones, en general 
coinciden en una visión antisistémica y una crítica de fondo al racismo 
estructural. Este es el marco en el que se ubican las posturas expresadas 
sobre la pandemia. 

Sobre el diagnóstico de los efectos que está teniendo la pandemia entre 
los afrodescendientes, se coincide en general con los planteamientos de 
las agencias multilaterales y otras instituciones que se han presentado 
arriba. Igualmente, en dejar sentado que son las condiciones críticas 
estructurales que caracterizan a estos pueblos los factores que explican 
una mayor vulnerabilidad. En el aspecto en que sí se encuentra una 
diferencia sustancial es en la formulación de propuestas estratégicas de 
transformación del modelo de sociedad como alternativa más allá de la 
superación de los problemas que se están enfrentando actualmente con 
la pandemia. Entre los países de la región en los que se puede observar 
una mayor difusión de las actividades de sus movimientos afrodescen-
dientes se encuentran los casos de Colombia, Brasil y Honduras. 

Según mi observación, el movimiento afrodescendiente colombiano 
con más difusión de sus actividades en las redes digitales en relación 
con la pandemia es RENACIENTES Proceso de Comunidades Negras 
(PCN).15 También son relevantes las publicaciones de la Conferencia 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA).16 En marzo de 
2020, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana (CONPA), que es 
una red a la que están vinculados el PCN, la CNOA y otros movimien-
tos afrocolombianos lanzó sus Directrices para responder al COVID-19 

15  https://renacientes.net/ 
16  https://convergenciacnoa.org/ 

https://renacientes.net/
https://convergenciacnoa.org/
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para el pueblo y comunidades afrodescendientes en Colombia. En este 
documento, además de reafirmar la denuncia sobre las condiciones de 
racismo estructural que hacen de los afrocolombianos una población 
altamente vulnerable frente a la pandemia, también exigen al Gobierno 
la implementación de políticas diferenciadas en materia sanitaria y de 
respuesta al impacto económico. Finalmente hacen una serie de reco-
mendaciones sobre cuidados a las comunidades y llaman la atención 
sobre la continuidad en medio de la pandemia de los asesinatos de 
líderes sociales y de pobladores afrodescendientes. 

En agosto 2020, el PCN difundió el informe Situación del pueblo negro, 
afrodescendiente, raizal y palenquero en Colombia en el marco del CO-
VID-19. Aprendizajes y desafíos, que es presentado así: 

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, en articulación con 
otras organizaciones de base y Consejos Comunitarios, desde el inicio de 
la pandemia nos dimos la tarea de establecer diferentes mecanismos que 
permitieran hacer un monitoreo específico de las repercusiones que el CO-
VID-19 ha tenido en nuestras comunidades y territorios, de manera que se 
puedan tener indicadores no solo de contagios, sino cómo este ha incidido 
desde diferentes escenarios en las formas de vida, los medios de produc-
ción tradicionales, las relaciones ancestrales, familiares y comunitarias y la 
agudización de las condiciones de vida causadas por el racismo estructu-
ral. Así mismo, se establecieron mecanismos de relacionamientos directos 
con las comunidades, por medio de los cuales se ha venido monitoreando 
el avance del contagio, especialmente en las veredas de los Consejos comu-
nitarios con presencia mayoritariamente de comunidad negra. (2020, p. 1).

El informe desglosa por regiones los siguientes puntos: 1- Amenazas 
comunitarias, desplazamiento forzado, movilidad territorial, secuestros 
y presencia de grupos armados. 2- Violencia de género e intrafamiliar. 
3- Mitigación de riesgos (sabiduría ancestral-salud pública y control te-
rritorial autonomía). 4- Control de acceso al territorio (Guardia cimarro-
na). 5- Uso de medicina ancestral. 6- Estudio de expedición de decretos 
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y afectaciones a las comunidades negras (en el marco del COVID). 7- 
Soberanía alimentaria, abastecimiento y comercialización de produc-
tos. 8- Movilidad comunitaria. 9- Educación y conectividad. 10- Otras 
dificultades reportadas en las regiones. Este documento permite tener 
una visión panorámica de la situación en el caso colombiano.17 

Para el caso de Brasil es relevante el documento producido en el 2020 
por la Coalición Negra por Derechos (Coalização Negra por Direitos), 
en el que luego de llamar la atención sobre las duras condiciones en 
las que los afrobrasileros comenzaban a sentir el impacto de la pan-
demia (marzo 2020), hace una serie de exigencias al Estado: 1- Adop-
ción de medidas de protección de las poblaciones negras y otros grupos 
afectados o vulnerables frente al COVID-19. 2- Cuidados especiales a 
las personas contagiadas. 3- Medidas de prevención, atención y salud. 
4- Asistencia social. Otro pronunciamiento de interés que proporciona 
elementos del contexto político y social en que llega la pandemia a 
Brasil y su impacto sobre las poblaciones negras se encuentra en Salvar 
vidas y garantizar derechos de la población negra, de la Coordinación 
Nacional de Entidades Negras (CONEN). Su presentación plantea: 

Son diversos los posicionamientos y manifiestos proponiendo salidas y al-
ternativas para enfrentar el grave momento que estamos viviendo en Brasil 
y en el mundo. Uno de los más importantes por su densidad propositiva, 
política y construcción unitaria es la “Plataforma de emergencia para en-
frentar la pandemia del Coronavirus y de la crisis brasileña”, construido 
por los Frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, partidos políticos del 
campo democrático y popular, centrales sindicales, movimientos populares 
y estudianti les, organizaciones democráticas de la sociedad brasileña. 

17 El monitoreo realizado por el PCN tiene sus límites en la cuantificación de los 
impactos sanitarios de la pandemia entre las comunidades negras. Una propuesta 
metodológica de medición se encuentra en Duarte et al. (2020). 
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Además de su carácter de emergencia y específico —el combate al corona-
virus— esa Pla taforma amplía el debate sobre la necesidad de un proyecto 
en condiciones de promover, de hecho, reformas estructurales y las trans-
formaciones necesarias en la sociedad y en la vida de los brasileños y 
brasileñas. La CONEN – Coordinación Nacional de Entidades Negras, con-
tribuyó con la elaboración y firma de esa Plataforma. Sin embargo, con 
este documento, llama la atención de los signa tarios de la Plataforma sobre 
quien son los principales afectados en Brasil por el coronavirus y sus con-
secuencias económicas. 

Para la CONEN y el movimiento negro brasileño, a pesar de nuestros avan-
ces y conquistas recientes, que el gobierno de Bolsonaro intenta destruir, 
continuamos viviendo en un país donde las desigualdades raciales, re-
gionales, de clase, de género y generacionales aún son inmensas. ¡Brasil 
continúa siendo un país muy desigual! (CONEN, 2020, p. 3). 

El documento contiene una detallada compilación de datos cuantitati-
vos analizados, que muestran claramente la dimensión de las desigual-
dades económicas y sociales de los afrobrasileros y su situación para 
afrontar la pandemia de la COVID-19.

Para el caso de Honduras, las dos principales organizaciones garífunas 
del país, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)18 y 
la Organización de Desarrollo Comunitario (ODECO)19 han manteni-
do iniciativas de intervención hacia sus comunidades a través de sus 
redes de difusión y mediante el activismo local, y son los movimien-
tos más sólidos de afrodescendientes en Centroamérica. También es 
notable la labor de difusión de información sobre el impacto de la 
pandemia entre los garífunas hondureños, de la red de noticias Wa-
dani.20 Las dos organizaciones han desplegado un importante trabajo 

18 http://ofraneh.org/ofraneh/index.html 
19 http://odecohn.blogspot.com/ 
20 https://wa-dani.com/ 

http://ofraneh.org/ofraneh/index.html
http://odecohn.blogspot.com/
https://wa-dani.com/
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comunitario de orientación y apoyo sobre cuidados y otras medidas 
de protección, en el marco de las condiciones de precariedad en que 
vive la mayoría de su población. Asímismo, mantienen planteando 
exigencias al Estado en materia de asistencia y fortalecimiento de la 
infraestructura de salud, casi inexistente en las regiones costeras ha-
bitadas por este pueblo, de lo que es ejemplo el mensaje de Miriam 
Miranda (abril, 2020), principal dirigente de OFRANEH. En materia de 
defensa de sus derechos territoriales, objetivo fundamental de OFRA-
NEH, paralelamente con el impulso de las medidas de cuidado co-
munitario frente a la COVID-19 esta organización ha mantenido una 
denuncia muy fuerte de los casos de agresiones y violación de los 
derechos humanos de las comunidades.21 

Finalmente, una de las redes más activas en la generación de posi-
cionamientos frente a la coyuntura actual, con una perspectiva crítica 
antisistema, ha sido la Articulación Regional de Afrodescendientes de 
las Américas y el Caribe (ARAAC).22 Hacen parte de esta organización 
movimientos afrodescendientes de varios países de la región. En su 
manifiesto Crisis civilizatoria, pandemia y racismo, se pronuncia frente 
a la actual pandemia y sintetiza los elementos centrales de sus objetivos 
reivindicativos y de transformación del modelo de sociedad que carac-
teriza dicha crisis. Estos son algunos apartes del manifiesto:

Impulsar la organización de base en nuestros territorios y comunidades, 
centros de trabajo, y espacios de movimiento, para cultivar el cuidado 
colectivo, la educación popular para promover la reflexión crítica para com-
prender mejor este momento, y la acción colectiva para nuestro bienestar 
como pueblos negros, en alianza con todos los sectores sociales afectados 
por la crisis y así potenciar sus posibilidades transformadoras.

21 Ver arriba en la sección sobre la forma como la violencia afecta las poblaciones 
negras en Latinoamérica. 

22 ht tps ://www.facebook.com/ARAAC.afrodescendientes/?ref=page_
internal&path=%2FARAAC.afrodescendientes%2F 

https://www.facebook.com/ARAAC.afrodescendientes/?ref=page_internal&path=%2FARAAC.afrodescendientes%2F
https://www.facebook.com/ARAAC.afrodescendientes/?ref=page_internal&path=%2FARAAC.afrodescendientes%2F
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2. Demandar servicios y bienes básicos, sobre todo para las personas más 
vulnerables, como las que carecen de seguridad social, vivienda, cuidado 
de salud, y trabajo estable, entre las cuales, las/los Afrodescendientes esta-
mos sobrerrepresentados. Esto implica garantías de seguridad alimentaria, 
de ingresos mínimos, de salud pública, y vivienda. Los estados tienen la 
responsabilidad principal de elaborar e implementar medidas de política 
pública que garanticen la vida y el bienestar colectivo, sobre todo el cuida-
do de salud, ingresos mínimos, salario social y vivienda.

No buscamos volver a una supuesta normalidad sino transformar de raíz el 
orden mundial en que vivimos. El balance ecológico del planeta y la vida 
misma está en peligro. Los pueblos afrodescendientes e indígenas somos por-
tadores y custodios de la Madre Tierra. Tocando ese tambor llamamos a la 
defensa del agua dulce, la soberanía alimentaria, el equilibrio climático, y la 
armonía ecológica y espiritual entre todos los seres vivos. Abogamos por la 
construcción colectiva de un mundo mejor, fundamentado en la armonía eco-
lógica, la equidad étnico-racial y de género, el respeto a la diversidad sexual, 
el comunitarismo, la solidaridad humana, y la justa redistribución de rique-
za y poder. En su conjunto, estos principios nos definen como movimiento 
afrodescendiente de carácter radical y progresista. (ARAAC, 2020, pp. 8-9).23

En esta perspectiva de radicalización del discurso reivindicativo de los 
afrodescendientes, a partir de estudios realizados en siete países de la 
región, incluyendo los Estados Unidos, recientemente se ha publicado el 
libro Black and Indigenous Resistance in the Americas: From Multicultu-
ralism to Racist Backlash, obra en la que Juliet Hooker (2020) muestra 
un incremento del racismo y también de la movilización antirracista, ubi-
cando al capitalismo como responsable de la crisis de sociedad en la que 
se manifiesta la situación crítica de las poblaciones negras. Igualmente, 
revela la búsqueda de ir más allá de los reclamos en el marco de la ins-
titucionalidad multicultural y plantearse alternativas de transformación 

23 https://www.clacso.org/en/boletin-1-nuestra-afroamerica-crisis-afrodescendien-
tes-movimientos/ 

https://www.clacso.org/en/boletin-1-nuestra-afroamerica-crisis-afrodescendientes-movimientos/
https://www.clacso.org/en/boletin-1-nuestra-afroamerica-crisis-afrodescendientes-movimientos/
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del modelo de sociedad, con una perspectiva interseccional que articule 
problemáticas raciales, de género y de clase en las que confluyan con 
otros sectores sociales. 

En efecto, un elemento común a los discursos de los movimientos afro-
descendientes que se han presentado en los casos de Colombia, Brasil, 
Honduras y en la red ARAAC, es el de estar articulados con otros frentes 
de lucha que coinciden en el cuestionamiento del modelo de sociedad 
predominante. La pandemia es vista no solo como un factor de riesgo 
e impacto negativo para los afrodescendientes, sino también como una 
posibilidad de potenciar los niveles de movilización. 

Seguir pensando la pandemia y sus 
impactos entre los afrodescendientes

La pandemia por COVID-19 ha desnudado nuestras fragilidades y consti-
tuye un hecho global que ha revelado la insostenibilidad de un estilo de 
desarrollo sustentado en la profundización de las desigualdades, la exten-
sión de la precariedad de la reproducción social, la destrucción ambiental y 
el debilitamiento del multilateralismo y la cooperación internacional.

(…) es momento de discutir los fundamentos de un nuevo régimen de acu-
mulación, de un régimen de bienestar y protección social distinto, de un 
nuevo acuerdo ambiental global y de una gobernanza mundial consistente 
con los desafíos que enfrentamos como especie y como planeta. (CEPAL, 
2020, p. 9).

Estas reflexiones del representante de la CEPAL para América Central 
sirven para volver sobre un aspecto que llama la atención al hacer la 
revisión de las posiciones de este tipo de instituciones y agencias inter-
nacionales. Hay un reconocimiento de las dimensiones de la crisis, y de 
los efectos en curso y en perspectiva de la pandemia. Igualmente, en lo 
que respecta al caso específico de los afrodescendientes, se observa una 
especie de consenso en los diagnósticos. La paradoja sigue siendo la 
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brecha entre la justeza de estos discursos y la implementación práctica 
de las medidas que se deberían poner en funcionamiento en materia de 
resolución de los problemas evidenciados. 

Las necesarias transformaciones que se desprenden como respuesta a 
las múltiples dimensiones de la crisis y sus declinaciones en el contexto 
actual de la pandemia deben ubicarse en el terreno de una confron-
tación política. Hasta el presente la correlación de fuerzas no ha sido 
favorable a los campos que reivindican los cambios urgentes en el mo-
delo actual de sociedad. El peso enorme de las políticas neoliberales 
que han potenciado los grandes intereses del capital por encima de las 
urgencias en materia de redistribución y ambientales han bloqueado las 
posibilidades de cambio. 

Para algunos sectores es justo este momento crítico e inédito que atra-
viesa la humanidad una posibilidad de encaminar la sociedad hacia las 
transformaciones necesarias en materia ambiental, de desigualdades y 
discriminaciones. En esa perspectiva se ubican iniciativas como la lan-
zada desde Francia, “Il est temps de ne pas reprendre”24 (Es tiempo de 
no recomenzar), en el sentido que la desaceleración de la economía y 
la producción causada por las medidas tomadas para contener la pan-
demia, son un momento favorable para replantear el modelo actual que 
ha llevado al planeta a una crisis ambiental de grandes dimensiones. 
Esta propuesta se apoya en los análisis y reflexiones de Bruno Latour 
(2015, 2017). En América Latina surgió la propuesta “Por un pacto so-
cial, ecológico, económico e intercultural para América Latina”, impul-
sada por el grupo promotor del Pacto Ecosocial del Sur. Esta iniciativa 
se plantea como objetivo: 

(…) construir dinámicas sociales capaces de responder a (y contrarres-
tar) las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y 
destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis del 

24 https://atecopol.hypotheses.org/4079 

https://atecopol.hypotheses.org/4079
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COVID-19 (…) construir, conjuntamente con quienes deseen juntarse, un 
horizonte colectivo de transformación para Nuestra América que garantice 
un futuro digno. (Pacto Ecosocial del Sur, 2020, párr. 2).

Estas propuestas expresan el rechazo de un retorno a la “normalidad” 
que significa la continuidad de la situación de crisis estructural en que 
se encontraba el mundo antes de la pandemia. En general, la postura 
de los gobiernos y de los poderes económicos se ubica justamente en el 
plano de lograr recuperar esa normalidad perdida. Los planes de relan-
zamiento de la economía y lo que se avizora de parte de los Estados y 
de los organismos financieros internacionales como el FMI y el BM es 
la búsqueda de recuperación económica con las grandes ayudas para 
las áreas estratégicas de la economía capitalista, esto es, la industrial y 
financiera. Sin embargo, los impactos de fondo en las economías toda-
vía están en curso y no hay certezas sobre las posibilidades de retorno a 
una “normalidad” que, de todas formas, estará marcada por el impacto 
de esta crisis sin precedentes. Si bien es cierto que el “golpe al capita-
lismo a lo Kill Bill”, que anunciaba Slavoj Zizek (2020), no parece tan 
contundente, los datos sí muestran que el impacto lo sacude. Debatirse 
entre el retorno a la “normalidad” y las posibilidades de transformación 
necesarias para revertir la crisis a partir de una ruptura con el actual 
modelo es el terreno central de confrontación. 

En este campo de luchas es donde se ubica la situación actual de los 
afrodescendientes y las movilizaciones que sus organizaciones están 
impulsando. Las luchas antirracistas han tenido un despliegue impor-
tante en medio de la agudización de la crisis que está significando la 
pandemia. Las experiencias de movilización aquí presentadas se orien-
tan a la búsqueda de confluencias en una disputa de fondo por trans-
formaciones del modelo de sociedad, articuladas con la permanencia de 
sus reivindicaciones específicas. 
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