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Tal como mencionamos en las primeras 
páginas de esta obra, este libro es el 
resultado del seminario que el proyecto 
regional “Población afrodescendiente 
de América Latina” del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) celebró en la ciudad de Panamá 
los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2009 para tratar el tema de 
las brechas existentes entre los pactos y 
los convenios internacionales en materia 
de promoción y defensa de los derechos 
de la población afrodescendiente y su 
cumplimiento efectivo en los países 
firmantes.

A modo de conclusión, en estas 
páginas haremos referencia a algunos 
de los intercambios, las inquietudes, 
las propuestas y las demandas que se 
presentaron en el marco de la celebración 
de ese seminario.

Mencionaremos, en primer lugar, algunos 
temas que suscitaron el acuerdo entre 
las opiniones vertidas por los autores en 
los informes y las ideas planteadas por 
los asistentes al seminario. En segundo 
lugar, recordaremos los comentarios de 
los asistentes, destacando aquellos que 
originaron más intervenciones o bien 
mayor consenso. También haremos 
referencia a las recomendaciones que 
los participantes del seminario realizaron 
al sistema de las Naciones Unidas, a las 
entidades multilaterales de crédito y al 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Como el lector habrá podido observar, los 
informes muestran ciertas coincidencias 
que reflejan la opinión de los consultores. 
Asimismo, en el transcurso del seminario 
se pudo comprobar que también había 
coincidencias entre los planteos de 
los consultores y las opiniones de 
los participantes del seminario. Las 
opiniones compartidas se detallan a 
continuación.

• En todos los países de América 
Latina se observa una brecha de 
concreción entre el texto de los pactos 
y los convenios internacionales 
relacionados con los derechos de 
la población afrolatinoamericana, 
firmados por los países de la región, y 

el cumplimiento real y efectivo de sus 
disposiciones en cada uno de esos 
países. La amplitud de esa brecha, así 
como también ciertas características 
particulares de la situación de los 
distintos países de América Latina, 
se refleja en los cuatro informes que 
componen este libro.

• Si bien los países de la región 
realizaron avances en lo que respecta 
a la creación de instituciones 
relacionadas con la población 
afrolatinoamericana (direcciones y 
secretarías de Estado, entre otras), 
muchas de esas instituciones carecen 
de apoyo político, lo cual se traduce 
en asignaciones de presupuestos 
exiguos, que no les permiten cumplir 
adecuadamente con sus funciones 
y obligaciones. En muchos casos, 
además, estos organismos no 
poseen el rango necesario para poder 
sentarse a negociar de igual a igual 
con los ministerios más poderosos 
de los respectivos países y solicitar 
los recursos técnicos y financieros 
necesarios.

• El tema recurrente en los informes de 
los consultores, en los comentarios de 
los asistentes al seminario y en toda 
la bibliografía disponible sobre la 
población afrodescendiente es la falta 
de datos o su escasa confiabilidad. 
Esta deficiencia se comprueba aun en 
países que cuentan con instituciones 
de recolección e interpretación de 
datos que son consideradas sólidas 
y técnicamente capaces, y que tienen 
instrucciones políticas precisas en 
lo que respecta a la necesidad de 
recolectar datos sobre la población 
afrodescendiente. Estas deficiencias 
impiden conocer con precisión las 
características más básicas de la 
población afrodescendiente, tales 
como el número de personas que la 
componen o cuáles son sus niveles de 
bienestar y de acceso a la educación 
y la salud, así como otras cuestiones 
vinculadas con la seguridad y el 
acceso a la justicia.

En lo que respecta exclusivamente 
a los comentarios de los asistentes, 
ellos mencionaron una y otra vez la 
necesidad de que la propia población 
afrodescendiente y las universidades 
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generen mejores datos sobre una serie de 
cuestiones consideradas fundamentales, 
entre ellas: la calidad de la enseñanza 
impartida en las escuelas públicas y 
la comparación entre los indicadores 
de la enseñanza pública y la privada; 
la calidad de la alimentación, a fin de 
poder contar con un dato que supere el 
mero recuento de calorías; la esperanza 
de vida de las mujeres, especialmente 
de las afrodescendientes jefas de hogar, 
y la medición de su calidad de vida; 
las enfermedades más frecuentes de 
la población afrodescendiente; y la 
cantidad de jóvenes afrodescendientes 
encarcelados, con juicio y sin juicio, y los 
motivos de su encarcelamiento.

La invisibilidad estadística, que tiene 
enormes repercusiones institucionales y 
sociales, está necesariamente relacionada 
–y así se manifestó en el marco del 
seminario– con la ronda censal 2010 y 
la pregunta por el origen étnico-racial, 
que sólo algunos países adoptarán. Las 
deficiencias metodológicas, logísticas e 
instrumentales que pueda presentar esta 
ronda censal asumirán un papel crucial, 
ya que determinarán que en los próximos 
diez años muchos países no dispongan 
de datos, o bien que dispongan de 
datos insuficientes, sobre la población 
afrodescendiente. Consecuentemente, 
resultará casi imposible para esos 
países diseñar y ejecutar políticas 
públicas efectivas destinadas a mejorar 
la situación socioeconómica de esa 
población. Además, como mencionaron 
los asistentes al seminario, otra de 
las consecuencias de no contar con 
información apropiada y confiable, que 
pueda ser contrastada y comparada, 
es que no será posible comprobar si 
los estados respetan cabalmente los 
derechos humanos de la población 
afrodescendiente. Cabría entonces 
reflexionar sobre los motivos que 
subyacen en esa invisibilidad estadística, 
considerando que la ausencia de 
información reduce las posibilidades 
efectivas de los ciudadanos de exigir 
el cumplimiento y el respeto de sus 
derechos.

Una cuestión relacionada con la anterior, 
que también fue mencionada en el 
transcurso de las deliberaciones, es la 
necesidad de acompañar los censos con 
campañas previas de sensibilización 
y creación de conciencia. Se destacó 
que hay países de la región que están 
incorporando la pregunta por el origen 
étnico-racial por primera vez sin haber 
realizado previamente campañas masivas 
de sensibilización. Esto traerá aparejados 
numerosos problemas relacionados con 
la calidad de los datos recolectados. Es por 
ello que, desde este proyecto, alentamos 
a los países a invertir en ese tipo de 
campañas. De hecho, en estos momentos 
estamos cooperando con el pueblo y el 
gobierno de Panamá en la realización 
de la campaña de sensibilización de la 
población afropanameña.

Los participantes también destacaron la 
necesidad de contar con mecanismos 
que permitan a los técnicos de los 
organismos de censos y estadísticas 
de los países de la región compartir 
experiencias y metodología a fin de 
poder elaborar datos comparables.

Asimismo, otro elemento considerado 
fundamental para lograr una mayor 
comprensión del aporte de la población 
y la cultura afrodescendientes en 
América Latina es la introducción en 
los currículos escolares de estudios 
afrolatinoamericanos que incluyan 
información acerca de la contribución 
de los africanos esclavizados a la 
historia de nuestra región. De este 
modo se crearía mayor conciencia 
sobre los aportes africanos a la historia 
y la cultura latinoamericanas, y se 
haría más visible la presencia de la 
población afrodescendiente en la región. 
Un mayor conocimiento y una mayor 
conciencia por parte de la población 
respecto de los aportes y la presencia 
de la población afrodescendiente 
contribuirían a la disminución del 
racismo y la discriminación. En efecto, 
estas iniciativas, junto con la mayor 
producción de estudios sobre la temática, 
permitirían avanzar en la lucha contra 
la discriminación cubierta y encubierta. 
Conviene recordar que cuando esa 
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discriminación toma la forma de la 
indiferencia o la falta de reconocimiento 
se convierte en un mal aún más perverso. 
No hay nada de “natural” en asociar lo 
diferente con lo inferior o lo peligroso; 
esta asociación, nociva y errada, la 
aprendemos en un principio en nuestros 
hogares y luego la consolidamos en la 
escuela y en los sucesivos ámbitos en 
los que nos desenvolvemos a lo largo de 
nuestras vidas.

Otra de las cuestiones que surgió en el 
marco de las ricas conversaciones que 
se desarrollaron en el transcurso del 
seminario constituye un tema actual, 
candente y doloroso: la migración africana 
reciente y los actos de discriminación 
y racismo que sufren los migrantes en 
algunos países de América Latina.

Asimismo, los participantes hicieron 
otras propuestas concretas:

• que cada país disponga de un 
número telefónico gratuito (0800) 
para que los ciudadanos puedan 
denunciar rápidamente los actos de 
racismo y discriminación;
• que se incorpore en todos los 
estudios no sólo la variable de género 
sino también la generacional;
• que se propicien discusiones más 
frecuentes acerca de cómo construir 
ciudadanía basada en la garantía 
del goce de todos los derechos 
humanos.

También se realizaron recomendaciones 
al sistema de las Naciones Unidas y a 
los organismos multilaterales de crédito, 
entre ellas:

• demostrar un mayor compromiso 
con la temática relacionada con la 
población afrolatinoamericana;
• transversalizar los temas específicos 
relacionados con la población 
afrodescendiente de modo tal que su 
tratamiento alcance todas las áreas 
del sistema;
• ayudar a sistematizar los datos 
existentes mediante la puesta en 
marcha de un espacio común virtual;
• ofrecer más ayuda y colaboración 
a los países de la región para la 
realización de los censos.

Finalmente, también se hizo una 
recomendación al MERCOSUR 
solicitando que se realicen acciones 
tendientes a armonizar la legislación 
antidiscriminatoria de los países 
miembros, adoptando como referencia, 
en cada caso, las disposiciones del país 
que se encuentre más avanzado en la 
materia.

Una vez más pudimos comprobar las 
diferencias que existen entre los países de 
la región –esta vez, diferencias en lo que 
respecta a las legislaciones nacionales en 
materia de los derechos de la población 
afrodescendiente– y las coincidencias 
que se observan en términos de las 
necesidades manifestadas por los 
asistentes al seminario.

En este contexto de demandas que 
reclaman ser atendidas urgentemente, 
es imprescindible que los gobiernos 
reconozcan la diversidad que caracteriza 
a la región y que asuman la necesidad 
de promover el diálogo para lograr 
un desarrollo socialmente integrado y 
ambientalmente sostenible. Asimismo, 
es necesario que los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas –en este 
caso, el PNUD– sigamos aprendiendo el 
mejor modo de asistir a los gobiernos y 
las organizaciones, y que profundicemos 
nuestra experiencia y nuestro 
compromiso a fin de poder acompañarlos 
cada vez más eficientemente en el camino 
hacia el logro del desarrollo, la paz y 
la consecución plena de los derechos 
humanos.
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Lunes 30 de noviembre
8:00-9:00 Inscripción

9:00-10:00 Mesa inaugural
 Centro Regional LAC-PNUD: Beat Rohr, Director del Centro Regional  
 de Servicios y Director Regional Adjunto
 CE: María Christina Martins Barreira, Encargada de Negocios a.i.,  
 Delegación de la UE en Costa Rica
 Gobierno de Panamá: Ricardo A. Weeks, Secretario Ejecutivo,   
 Secretaría Ejecutiva de la Etnia Negra, Presidencia de la 
 República de Panamá

 En la mesa estarán presentes:
 Alto Comisionado para los Derechos Humanos: 
 Carmen Rosa Villa, Representante Regional para América Latina
 UNFPA: Harold Robinson, Representante del Fondo de Población 
 de las Naciones Unidas en Brasil y Director de País para Argentina y
 Paraguay
 UNICEF: Alma Jenkins Acosta, Programa Multipaís e Iniciativas con  
 Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
 Proyecto Regional LAC-PNUD: Silvia B. García Savino, ATP Proyecto  
 Regional “Población afrodescendiente de América Latina”

10:00-10:30 Coffee break

10:30-12:30  Mesa 1: “Derechos de la población afrodescendiente 
 de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”
 Expositor: David Buffa, Coordinador del Programa de Relaciones  
 Internacionales y Estudios Africanos, Centro de Estudios Avanzados  
 (CONICET-UNC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y  
 Técnicas, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
 Moderadora: Alma Jenkins Acosta, Programa Multipaís e Iniciativas  
 con Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Oficina Regional para  
 América Latina y el Caribe, UNICEF

13:00-15:00 Almuerzo conjunto

15:00-16:30 Mesa 2: “Derechos de la población afrodescendiente de 
 América Central y México”
 Expositora: Alta Hooker, Coordinadora del equipo de investigación,  
 Rectora de la Universidad de la Regiones Autónomas de la Costa  
 Caribe de Nicaragua (URACCAN)
 Moderadora: Carmen Villa Rosa, Representante Regional para 
 América Latina de la Oficina del Alto Comisionado para 
 los Derechos Humanos
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16:30-17:00 Coffee break

17:00-18:00 Continuación Mesa 2
18:00-18:30  Presentación de video del seminario 
 “Las mujeres afrodescendientes y la cultura latinoamericana:
 identidad y desarrollo” (Montevideo, 27 al 29 de septiembre 
 de 2009)

19:30 Traslado para la cena

Martes 1 de diciembre
9:00-11:00 Mesa 3: “Derechos de la población afrodescendiente de Brasil”
 Expositor: Marcelo Paixão, Profesor del Instituto de Economía 
 de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y Coordinador 
 del Laboratorio de Análisis Económicos, Históricos, Sociales y   
 Estadísticos de las Relaciones Raciales (LAESER)
 Moderador: Harold Robinson, Representante del Fondo de 
 Población de las Naciones Unidas en Brasil  y Director de 
 País para Argentina y Paraguay

11:00-11:30 Coffee break

11:30-12:30 Mesa 4: “Derechos de la población afrodescendiente de 
 Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela”
 Expositor: Jhon Antón Sánchez,  Investigador asociado con 
 FLACSO-Ecuador 
 Moderadora: Carmen de la Luz, Responsable del Área de Género, 
 Centro Regional LAC-PNUD

12-30-14:30 Almuerzo conjunto [en hotel]

14:30-15:30  Continuación Mesa 4

15:30-16:30  Acto de clausura y despedida
 Centro Regional LAC-PNUD: Freddy Justiniano, Coordinador, 
 Centro Regional PNUD para América Latina y el Caribe
 RBLAC: Álvaro Pinto Scholtbach, Coordinador del Área de 
 Gobernabilidad Democrática del Bureau Regional para América   
 Latina y el Caribe [intervención telefónica desde Nueva York]
 Asesora Técnica Principal: Silvia B. García Savino
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